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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto del gasto público en

iniciativas ambientales y el efecto de los proyectos de reforestación en la región de Puno,

Perú. El estudio se centró en analizar la relación entre el presupuesto destinado a la

protección ambiental y los resultados obtenidos en términos de reforestación y reducción

de áreas deforestadas. Se realizó un análisis exhaustivo del gasto público destinado a la

protección ambiental, recopilando datos financieros y operativos de los últimos 14 años.

Utilizando una metodología descriptiva con un diseño no experimental y un enfoque

cuantitativo, se examinó la efectividad de los proyectos de reforestación implementados.

Los resultados revelaron que la superficie promedio de áreas por reforestar en Puno es

de aproximadamente 1,073,695.29 hectáreas, con una desviación estándar de 49.39

hectáreas. El gasto público ambiental mostró un incremento significativo, pasando de

32.29 millones de soles en 2010 a 116.24 millones de soles en 2023. Sin embargo, el

análisis de correlación de Pearson indicó una relación negativa débil (-0.19) entre el gasto

público ambiental y la superficie de áreas por reforestar. El análisis de regresión lineal

confirmó esta relación débil con un coeficiente de determinación (R²) de 0.036. Estos

hallazgos destacan que, a pesar del aumento en el gasto público ambiental, la reducción

de la superficie de áreas por reforestar no ha sido significativa. En base a estos

resultados, se elaboraron recomendaciones específicas para mejorar la efectividad de las

iniciativas de reforestación en Puno.

Palabras claves: Eficiencia, Evaluación, Gasto público, Impacto ambiental, Monitoreo..
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ABSTRACT

The objective of this research was to evaluate the impact of public spending on

environmental initiatives and the effect of reforestation projects in the Puno region, Peru.

The study focused on analyzing the relationship between the budget allocated to

environmental protection and the results obtained in terms of reforestation and reduction

of deforested areas. An exhaustive analysis of public spending on environmental

protection was carried out, compiling financial and operational data from the last 14 years.

Using a descriptive methodology with a non-experimental design and a quantitative

approach, the effectiveness of the implemented reforestation projects is examined. The

results revealed that the average area of   areas to be reforested in Puno is approximately

1,073,695.29 hectares, with a standard deviation of 49.39 hectares. Environmental public

spending showed a significant increase, going from 32.29 million soles in 2010 to 116.24

million soles in 2023. However, Pearson's evaluation analysis indicated a weak negative

relationship (-0.19) between environmental public spending and the surface of areas to be

reforested. Linear regression analysis confirmed this weak relationship with a coefficient of

determination (R²) of 0.036. These findings highlight that, despite the increase in public

environmental spending, the reduction in the area of   areas to be reforested has not been

significant. Based on these results, specific recommendations were developed to improve

the effectiveness of reforestation initiatives in Puno..

Keywords: Efficiency, Evaluation, Public spending, Environmental impact, Monitoring.
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INTRODUCCIÓN

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad global,

especialmente en regiones vulnerables como la región Puno en Perú, donde la

deforestación y la degradación de los ecosistemas presentan desafíos significativos. La

gestión eficiente del gasto público destinado a la conservación ambiental se ha vuelto

crucial para abordar estos problemas y promover la sostenibilidad a largo plazo. Este

trabajo de investigación se centra en el análisis de la evolución del gasto público

ambiental y su relación con la superficie de áreas por reforestar en la región Puno

durante el período 2010-2023.

La región Puno, rica en biodiversidad y recursos naturales, ha experimentado en las

últimas décadas una creciente presión sobre sus áreas forestales debido a actividades

económicas y cambios en el uso del suelo. La implementación de políticas y programas

de reforestación, apoyados por el gasto público, es fundamental para revertir los efectos

negativos de la deforestación y restaurar los ecosistemas. La presente tesis explora cómo

la asignación y el uso del gasto público ambiental han influido en la expansión y

recuperación de las áreas forestales en esta región.

Durante el período estudiado, se han desarrollado diversas iniciativas y programas de

conservación y reforestación, financiados por el gobierno y organizaciones no

gubernamentales. Sin embargo, existe una falta de análisis integral que permita entender

cómo estos esfuerzos financieros se traducen en resultados concretos en términos de

superficie reforestada y mejora de la calidad ambiental. Este estudio busca llenar ese

vacío proporcionando una evaluación detallada de la efectividad del gasto público en la

región Puno y su impacto en las áreas destinadas a la reforestación.

La investigación se basa en una revisión exhaustiva de datos presupuestarios, informes

de gestión ambiental y estadísticas de cobertura forestal. Se analizarán las tendencias en

el gasto público ambiental, identificando los principales programas y políticas

implementadas, y se evaluará su correlación con los cambios en la superficie de áreas

11



reforestadas. A través de este enfoque, se pretende ofrecer una visión clara de la relación

entre la inversión pública y los resultados en términos de conservación ambiental.

La correcta gestión del gasto público ambiental es esencial no solo para la recuperación

de áreas deforestadas, sino también para la mejora de la calidad de vida de las

comunidades locales que dependen de estos ecosistemas. Este trabajo tiene como

objetivo proporcionar recomendaciones basadas en los hallazgos para optimizar la

asignación de recursos y mejorar la eficacia de las políticas de reforestación en la región.

En conclusión, al analizar la evolución del gasto público ambiental y su impacto en la

reforestación en la región Puno, esta tesis contribuirá al entendimiento de la efectividad

de las políticas ambientales y ofrecerá herramientas valiosas para la toma de decisiones

en la gestión de recursos naturales en contextos similares. Se espera que los resultados

de este estudio sirvan como base para futuras investigaciones y para la formulación de

estrategias más efectivas en la conservación y restauración de áreas forestales en la

región y en otras áreas con desafíos ambientales similares.

La investigación presenta la siguiente estructura:

Capítulo I: Planteamiento del problema, antecedentes y objetivos de la investigación

Capítulo II: Marco teórico, conceptual e hipótesis de la investigación

Capítulo III: Metodología de investigación, zona de estudio, tipo de estudio, diseño,

método, población y muestra, técnicas de recolección y análisis de datos.

Capítulo IV: Exposición y resultados de la investigación.

Conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA

INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La deforestación y la degradación de los bosques representan una grave amenaza para

el equilibrio ecológico y la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. Según datos de la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018), la

pérdida neta de superficie forestal en el mundo alcanzó los 4,7 millones de hectáreas

anuales durante el período 2010-2020. Esta situación tiene impactos significativos en la

biodiversidad, el ciclo del agua, el secuestro de carbono y, en consecuencia, en el cambio

climático (Brancalion et al., 2019).

En el Perú, si bien la deforestación se ha concentrado principalmente en la Amazonía,

otras regiones del país también enfrentan problemas relacionados con la degradación de

los bosques y la falta de programas de reforestación adecuados. La región de Puno,

ubicada en el altiplano peruano, no es ajena a esta problemática. Según el Ministerio del

Ambiente (2016), la región de Puno ha experimentado una pérdida significativa de

bosques nativos debido a factores como la expansión agrícola, la extracción de leña y la

minería informal.

Diversos estudios han señalado que el gasto público ambiental es uno de los

instrumentos clave para hacer frente a la deforestación y promover la reforestación es el

gasto público ambiental (Pearce, 2005). Sin embargo, existen interrogantes sobre la

eficacia de este gasto en relación con la recuperación y conservación de las áreas

forestales. Algunos estudios sugieren que el gasto público ambiental no siempre se

13



traduce en resultados tangibles debido a factores como la corrupción, la ineficiencia y la

falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (Amin & Khondoker, 2004;

Lopes Silva et al., 2019).

En este contexto, es fundamental analizar la evolución del gasto público ambiental en la

región de Puno y su relación con la superficie de áreas por reforestar. Esta investigación

permitirá evaluar la efectividad de las políticas públicas y los programas de reforestación

implementados en la región, identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones

para una gestión más eficiente de los recursos destinados a la conservación y

recuperación de los bosques.

Es importante destacar que la reforestación no solo contribuye a la recuperación de los

ecosistemas forestales, sino que también tiene un impacto positivo en la mitigación del

cambio climático, la protección de la biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico y la

provisión de servicios ecosistémicos (Thompson et al., 2014). Además, puede generar

beneficios socioeconómicos para las comunidades locales, como la creación de empleo y

el desarrollo de actividades económicas sostenibles (FAO, 2018).

Por lo tanto, la pregunta de investigación planteada: "¿En qué medida se relaciona la

evolución del gasto público ambiental con la superficie de áreas por reforestar en la

región Puno durante el período 2010-2023?" Es de suma relevancia, ya que permitirá

comprender la dinámica entre la inversión pública y los resultados efectivos en términos

de recuperación de áreas forestales. Esto, a su vez, proporcionará información valiosa

para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas más efectivas en materia

de conservación y gestión sostenible de los bosques en la región de Puno y en el Perú en

general.

1.1.1. Problema General

¿En qué medida se relaciona la evolución del gasto público ambiental con la superficie de

áreas por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023?

14



1.1.2. Problemas Específicos

● ¿Cómo ha evolucionado el gasto público ambiental en la región Puno durante el

período 2010-2023?

● ¿Cómo ha evolucionado la superficie de áreas por reforestar en la región Puno

durante el período 2010-2023?

● ¿Cómo es la relación entre el gasto público ambiental y la superficie de áreas por

reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023?

1.3. ANTECEDENTES

1.3.1. A Nivel Internacional

Lopes Silva, DA, de Oliveira, JM, Sisto, NP, & Drucker, DP (2019), realizaron una

investigación en la Amazonía brasileña para analizar el impacto del gasto ambiental en la

deforestación. Utilizando datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y

del Ministerio de Medio Ambiente, los autores aplicaron un modelo econométrico. Los

resultados sugirieron que un mayor gasto ambiental se asocia con una menor tasa de

deforestación en la región amazónica, lo que resalta la importancia de la inversión pública

en la conservación de los bosques.

Brancalión y Col. (2019), llevaron a cabo un estudio a escala global para evaluar las

oportunidades de restauración en ecosistemas terrestres tropicales y subtropicales.

Mediante el uso de datos de satélite y sistemas de información geográfica, los autores

identificaron áreas prioritarias para la restauración forestal y estimaron los beneficios

potenciales en términos de biodiversidad, secuestro de carbono y servicios

ecosistémicos. Los resultados proporcionan una base valiosa para orientar las iniciativas

de reforestación a nivel mundial.

Thompson y Col. (2020), propusieron un marco operativo para definir y monitorear la

degradación forestal. Su metodología incluyó una revisión exhaustiva de la literatura y la

consulta con expertos para desarrollar indicadores y umbrales que permitan evaluar la

degradación de los bosques en diferentes niveles (paisaje, rodal y árbol). Este marco

brinda una herramienta útil para la gestión sostenible de los recursos forestales.
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Banco Mundial (2022), "Evaluación del impacto de la inversión en políticas ambientales

en países en desarrollo: lecciones aprendidas y recomendaciones". Investigación

realizada en varios países en desarrollo. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de

la inversión en políticas ambientales en países en desarrollo, analizando las lecciones

aprendidas y formulando recomendaciones para mejorar la efectividad de estas

inversiones. Se utilizó una metodología de análisis comparativo y revisión de casos de

estudio. Los resultados destacaron la importancia de la coordinación intersectorial y la

participación de la sociedad civil en la implementación de políticas ambientales efectivas.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2020), "Avances en

la financiación para la acción climática a nivel mundial: análisis de tendencias y desafíos".

Investigación realizada a nivel mundial. El objetivo del estudio fue analizar los avances en

la financiación para la acción climática a nivel mundial, identificando tendencias y

desafíos clave. Se utilizó una metodología de revisión de datos financieros y análisis de

políticas. Los resultados mostraron un aumento en la financiación para la acción climática

en los últimos años, pero también resaltaron la necesidad de aumentar la inversión en

sectores clave como la energía renovable y la adaptación al cambio climático.

1.3.2. A Nivel Nacional

Ministerio de Agricultura y Riego (2021). "Impacto de los programas de incentivos para la

conservación de bosques en el Perú: un análisis a nivel nacional". Investigación realizada

en diversas regiones del Perú. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de los

programas de incentivos para la conservación de bosques en la cobertura forestal y la

biodiversidad a nivel nacional. Se utilizó una metodología de análisis de datos

secundarios y entrevistas con representantes del gobierno y organizaciones locales. Los

resultados mostraron una contribución positiva de estos programas en la conservación de

bosques y la protección de la biodiversidad en el país.

Ministerio del Ambiente (2023). "Implementación de políticas de gestión ambiental en el

Perú: avances y desafíos". Investigación realizada en Lima, Perú. El objetivo del estudio

fue evaluar la implementación de políticas de gestión ambiental en el país, identificando
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los avances logrados y los desafíos pendientes. Se utilizó una metodología de revisión

documental y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados mostraron

progresos significativos en la implementación de políticas ambientales, pero también

resaltaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la

aplicación de las normativas ambientales.

Ministerio del Ambiente (2019). "Evaluación de la implementación de la Ley Marco sobre

Cambio Climático en el Perú". Investigación realizada en Lima, Perú. El objetivo del

estudio fue evaluar la implementación y los efectos de la Ley Marco sobre Cambio

Climático en el Perú. Se utilizó una metodología que incluyó revisión documental, análisis

de políticas y consultas a expertos. Los resultados resaltaron los avances logrados en la

mitigación y adaptación al cambio climático, así como los desafíos pendientes en la

aplicación efectiva de la ley.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020). "Análisis del gasto público en

políticas ambientales en el Perú". Investigación realizada a nivel nacional. El objetivo del

estudio fue analizar el gasto público destinado a políticas ambientales en el Perú y su

impacto en la conservación del medio ambiente. Se utilizó una metodología de análisis de

datos presupuestarios y revisión de políticas. Los resultados mostraron una tendencia

positiva en el aumento del gasto público ambiental, aunque se identificaron áreas de

mejora en la asignación de recursos y la eficiencia en su uso.

Universidad Nacional Agraria La Molina (2021). "Evaluación de la eficacia de los

programas de gestión de residuos sólidos en el Perú". Investigación realizada en Lima,

Perú. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de los programas de gestión de

residuos sólidos implementados en el Perú en la reducción de la contaminación

ambiental. Se utilizó una metodología que incluyó encuestas a hogares, análisis de datos

estadísticos y evaluación del cumplimiento de normativas ambientales. Los resultados

mostraron avances en la gestión de residuos, pero también señalaron la necesidad de

fortalecer los sistemas de recolección y tratamiento de residuos.
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1.3.3. A Nivel Local

Gobierno Regional de Puno (2019). Este documento oficial inició la Estrategia Regional

de Cambio Climático de Puno 2019-2030, con el objetivo principal de promover acciones

de mitigación y adaptación al cambio climático en la región. La estrategia fue elaborada

mediante un proceso participativo que involucró a diversas instituciones públicas,

privadas y organizaciones de la sociedad civil de Puno. Se definieron líneas de acción

específicas relacionadas con la reforestación y conservación de ecosistemas forestales,

dada su importancia como sumideros de carbono. Además, se contemplaron medidas

para fomentar prácticas agropecuarias sostenibles que reduzcan la presión sobre los

bosques y promuevan su recuperación. La estrategia también incluyó componentes de

fortalecimiento de capacidades, sensibilización y generación de información para un

adecuado monitoreo y evaluación de las acciones implementadas.

ACONAP (2021). "Impacto de los programas de incentivos para la reforestación en la

Región Puno: un estudio de caso en comunidades rurales". Investigación realizada en la

Región Puno, Perú. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de los programas de

incentivos para la reforestación en la cobertura forestal y la diversidad biológica. Se utilizó

una metodología mixta que incluyó análisis de datos geoespaciales y entrevistas con

participantes de las comunidades locales. Los resultados mostraron un aumento

significativo en la cobertura forestal y la biodiversidad en las áreas reforestadas, lo que

sugiere que estos programas tienen un impacto positivo en la conservación ambiental a

nivel local.

Municipalidad Provincial de Puno (2022). "Evaluación de la efectividad de la Ordenanza

Municipal N° 032-2022-MPP en la protección de cuencas hidrográficas en la Provincia de

Puno". Investigación realizada en la Provincia de Puno, Perú. El objetivo del estudio fue

evaluar la efectividad de la Ordenanza Municipal N° 032-2022-MPP en la protección de

las cuencas hidrográficas locales. Se utilizó una metodología de análisis documental y

entrevistas con funcionarios municipales y miembros de la comunidad. Los resultados
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mostraron una mejora en las medidas de protección de las cuencas hidrográficas, aunque

se identificaron áreas de mejora en la implementación y aplicación de la ordenanza.

Quispe (2021), en esta tesis de maestría, el autor evaluó el impacto del gasto público en

la conservación de los bosques en la Región Puno. Para ello, recopiló datos históricos del

gasto ambiental ejecutado por el Gobierno Regional y los gobiernos locales, así como

información sobre la superficie forestal y las tasas de deforestación en la región. Mediante

el uso de métodos estadísticos y modelos econométricos, el autor analizó la relación

entre el gasto público y los indicadores de conservación forestal. Los resultados

permitieron determinar la eficacia del gasto público en la reducción de la deforestación y

la recuperación de áreas boscosas, así como identificar factores que influyen en esta

relación.

Huanca (2019), en su estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad de las acciones

de reforestación realizadas en la Subcuenca del Río Coata, en la región Puno. El autor

realizó trabajos de campo en distintas áreas de la subcuenca, donde recopiló datos sobre

las especies forestales plantadas, su estado de crecimiento y desarrollo, así como

información sobre las prácticas de manejo y mantenimiento aplicadas. Además, se

analizaron imágenes satelitales para mapear y cuantificar las áreas reforestadas. Los

resultados permitieron caracterizar las condiciones actuales de las plantaciones,

identificar los factores que influyen en su supervivencia y crecimiento, y proponer para

mejorar la efectividad de las medidas de programas de reforestación en la zona.

Universidad Nacional del Altiplano de Puno (2023). "Investigaciones sobre gestión

ambiental y desarrollo sostenible en la Región Puno: contribuciones y perspectivas".

Investigación realizada en la Región Puno, Perú. El objetivo del estudio fue analizar las

investigaciones y proyectos relacionados con la gestión ambiental y el desarrollo

sostenible realizados por la universidad en la región. Se utilizó una metodología de

revisión documental y entrevistas con investigadores y expertos en el campo. Los

resultados mostraron una variedad de contribuciones significativas en áreas como la
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conservación de suelos, la gestión de recursos hídricos y la promoción de prácticas

agrícolas sostenibles.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Evaluar la relación entre la evolución del gasto público ambiental y la superficie de áreas

por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023.

1.4.2. Objetivos Específicos

● Analizar la evolución del gasto público ambiental en la región Puno durante el

período 2010-2023.

● Analizar la evolución de la superficie de áreas por reforestar en la región Puno

durante el período 2010-2023.

● Establecer la relación existente entre el gasto público ambiental y la superficie de

áreas por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1.1. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

El desarrollo sostenible implica la integración armoniosa de tres dimensiones

interrelacionadas: económica, social y ambiental. Esto implica que las decisiones y

acciones actuales deben tener en cuenta no solo las necesidades presentes, sino

también las futuras, asegurando que no se agoten los recursos ni se deteriore el medio

ambiente en el proceso de satisfacer las demandas económicas y sociales. La gestión

ambiental, por otro lado, se refiere al conjunto de políticas, regulaciones y prácticas

destinadas a conservar y proteger el entorno natural, minimizando los impactos negativos

de las actividades humanas (Brundtland, 1987).

El Informe Brundtland, emitido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo en 1987, estableció una definición icónica de desarrollo sostenible: "satisfacer

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias necesidades". Esta definición resalta la importancia de

encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, la equidad social y la protección

ambiental para garantizar un futuro sostenible.

2.1.2. Políticas Públicas Ambientales

Las políticas públicas ambientales son instrumentos gubernamentales diseñados para

abordar problemas ambientales específicos y promover la sostenibilidad. Estas políticas

pueden incluir leyes, regulaciones, incentivos económicos, programas de educación

ambiental y colaboraciones público-privadas. En el contexto de Perú, la Ley Marco del
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Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) establece el marco legal para la

gestión ambiental en el país, mientras que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

(Ley Nº 27314) aborda específicamente la gestión de residuos.

Además, Perú ha ratificado diversos acuerdos internacionales y regionales relacionados

con el medio ambiente, como el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Convención

sobre la Diversidad Biológica, lo que refleja su compromiso con la protección ambiental a

nivel global y regional.

2.1.3. Gasto Público Ambiental

El gasto público ambiental se refiere a los recursos financieros que el Estado destina a la

protección, conservación y gestión del medio ambiente. Este tipo de gasto puede abarcar

una amplia gama de actividades, que van desde la gestión de áreas protegidas y la

restauración de ecosistemas degradados hasta la implementación de políticas de

mitigación y adaptación al cambio climático. En el contexto de la región Puno, el análisis

del gasto público ambiental durante el período 2010-2023 permitirá evaluar la asignación

de recursos hacia iniciativas ambientales en esa área específica (Ministerio del Ambiente,

2016).

Es importante tener en cuenta que el gasto público ambiental puede provenir de

diferentes fuentes, incluidos los presupuestos gubernamentales, los fondos

internacionales para el desarrollo, los impuestos ambientales y los mecanismos de

financiamiento climático (Agrawal et al., 2013).

2.1.4. Teoría de la Reforestación

La teoría de la reforestación se basa en la evidencia científica que demuestra los

múltiples beneficios de restaurar áreas forestales degradadas o deforestadas. Además de

contribuir a la captura de carbono y la mitigación del cambio climático, la reforestación

puede mejorar la calidad del suelo, proteger los recursos hídricos, conservar la

biodiversidad y proporcionar hábitats para la fauna silvestre (Chazdon & Guariguata,

2016).
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Numerosos estudios han demostrado los impactos positivos de la reforestación en

diversos contextos, tanto a nivel local como global. Por ejemplo, investigaciones han

mostrado cómo la restauración de bosques puede aumentar la resiliencia de las

comunidades locales frente a desastres naturales y mejorar su sustento económico a

través de actividades como la agroforestería y el ecoturismo (Lamb et al., 2005).

Criterios utilizados para priorizar estas áreas:

Los principales criterios utilizados por el PRONARE para identificar las áreas prioritarias

para reforestación en Puno son:

● Zonas deforestadas o degradadas, especialmente en áreas de cabeceras de cuenca.

● Áreas con alto riesgo de erosión y desertificación.

● Zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.

● Zonas de importancia para la conservación de la biodiversidad.

● Áreas con potencial para captura de carbono y mitigación del cambio climático.

● Cercanía a centros poblados para facilitar la participación comunitaria. (PRONARE,

2021).

2.1.5. Factores Determinantes del Gasto Público Ambiental

La asignación de recursos hacia el gasto público ambiental está influenciada por una

variedad de factores, que pueden ser políticos, económicos, sociales e institucionales.

Entre los factores políticos se encuentran las prioridades gubernamentales, las presiones

de los grupos de interés y la voluntad política para abordar problemas ambientales.

Desde una perspectiva económica, la disponibilidad de financiamiento y la percepción de

los beneficios económicos de las inversiones ambientales pueden jugar un papel

importante (Pülzl et al., 2022).

Además, el grado de conciencia ambiental de la sociedad civil, la capacidad técnica de

las instituciones gubernamentales y la influencia de actores externos, como

organizaciones no gubernamentales y organismos de financiamiento internacional,

también pueden afectar la asignación de recursos hacia el gasto público ambiental en

una determinada región.
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2.1.6. Indicadores de Desempeño Ambiental.

Los indicadores de desempeño ambiental son herramientas utilizadas para medir y

evaluar el progreso hacia objetivos ambientales específicos. Estos indicadores pueden

abarcar una amplia gama de aspectos, como la calidad del aire y del agua, la

biodiversidad, la eficiencia en el uso de recursos, las emisiones de gases de efecto

invernadero y el cumplimiento de normativas ambientales (Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático, 2014).

Al proporcionar datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado del medio ambiente y los

efectos de las políticas y programas ambientales, los indicadores de desempeño facilitan

la toma de decisiones informadas y la identificación de áreas prioritarias para la acción.

Espero que esta ampliación detallada de cada teoría sea útil para tu análisis. Si necesitas

más detalles o tienes alguna otra pregunta, no dudes en decirlo.

2.1.7. Teoría de la Deforestación.

La deforestación, entendida como la pérdida permanente de la cobertura forestal, es un

problema ambiental de gran magnitud a nivel global (FAO, 2020). Las causas de la

deforestación son complejas y multifactoriales, involucrando aspectos económicos,

sociales, políticos y tecnológicos (Angelsen & Kaimowitz, 1999).

Desde un enfoque económico, la deforestación puede ser el resultado de la expansión de

la frontera agrícola, la extracción de madera y otros productos forestales, el desarrollo de

infraestructura y la minería, entre otros factores. Además, la pobreza, la falta de derechos

de propiedad claros y la debilidad institucional pueden contribuir a la degradación de los

bosques(Galarza & Gómez, 2005).

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. Gasto Publico Ambiental

El gasto público ambiental se define como los recursos financieros que el Estado destina

a la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el

fomento de actividades productivas sostenibles (Pearce, 2005). Incluye inversiones en
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infraestructura verde, programas de reforestación, manejo de áreas naturales protegidas,

control de la contaminación, entre otros.

Según el Ministerio del Ambiente (2016), el gasto público ambiental en el Perú se clasifica

en:

● Gasto corriente: recursos destinados a la operación y mantenimiento de actividades

ambientales.

● Gasto de capital: inversiones en proyectos ambientales.

2.2.2. Deforestación

La deforestación se entiende como la pérdida permanente de la cubierta forestal debido a

diversas causas, como la tala indiscriminada, la expansión de la frontera agrícola, la

minería, entre otras actividades humanas (FAO, 2020). Es un proceso que tiene graves

consecuencias ambientales, como la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos

y la emisión de gases de efecto invernadero.

2.2.3. Reforestación

La reforestación es el proceso de plantar árboles en áreas que anteriormente estaban

cubiertas por bosques, pero que fueron deforestadas o degradadas (Brancalion et al.,

2019). Es una estrategia fundamental para la restauración de los ecosistemas forestales,

la mitigación del cambio climático y la prestación de servicios ecosistémicos.

2.2.4. Superficie de Áreas por Reforestar

Se refiere a la extensión territorial que se encuentra disponible o ha sido identificada para

llevar a cabo actividades de reforestación. Estas áreas pueden ser terrenos baldíos,

áreas degradadas o zonas que han sido deforestadas previamente (Gobierno Regional

de Puno, 2019).

2.2.5. Servicios Eco sistémicos

Son los beneficios que la naturaleza brinda a las personas y que son esenciales para la

vida humana (Thompson et al., 2014). En el caso de los bosques, algunos de los

principales servicios son la regulación hídrica, la conservación de suelos, la captura de

carbono, la provisión de productos maderables y no maderables, entre otros.
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2.2.6. Gestión Forestal Sostenible

Se refiere al manejo y uso de los bosques de manera que se mantienen su diversidad

biológica, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para atender las

necesidades ecológicas, económicas y sociales relevantes, tanto en el presente. como en

el futuro (FAO, 2018). Este enfoque busca equilibrar la conservación de los recursos

forestales con su aprovechamiento económico, asegurando su sostenibilidad a largo

plazo.

2.2.7. Cambio Climático

Se define como la variación del clima a nivel global o regional, atribuida directa o

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y se

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables (IPCC,

2014). Los bosques desempeñan un papel crucial en la mitigación del cambio climático,

al actuar como sumideros de carbono y regular el ciclo del agua.

2.2.8. Política Ambiental

Son el conjunto de principios, objetivos, estrategias y acciones que una sociedad define

para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente

(Ministerio del Ambiente, 2016). Estas políticas establecen el marco normativo y los

instrumentos de gestión para enfrentar los desafíos ambientales, como la deforestación y

el cambio climático.

2.2.9. Gobernanza Ambiental

Se refiere a los procesos de toma de decisiones, instituciones y mecanismos de

participación que rigen la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente (Lopes

Silva et al., 2019). Implica la coordinación entre diferentes actores, como el gobierno, la

sociedad civil, el sector privado y las comunidades locales, para lograr objetivos

ambientales de manera eficiente y equitativa.

2.2.10. Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible es un concepto que busca satisfacer las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
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propias necesidades (Brundtland, 1987). Este enfoque integra aspectos económicos,

sociales y ambientales, promoviendo un equilibrio entre el crecimiento económico, la

equidad social y la protección del medio ambiente.

2.3. MARCO LEGAL

En la actualidad, el crecimiento acelerado del gasto público en proyectos de reforestación

y conservación en la región Puno ha sido fundamental para enfrentar los desafíos

ambientales derivados de la deforestación y la degradación de los ecosistemas. La

implementación de políticas y normas específicas en el ámbito del gasto público

ambiental busca asegurar que estos recursos se utilicen de manera efectiva para la

protección y restauración de las áreas forestales.

Para garantizar una gestión adecuada y eficaz del gasto público ambiental, el país ha

establecido un marco legal que regula las asignaciones presupuestarias y las inversiones

en proyectos de conservación. Este marco legal incluye una serie de leyes, decretos y

regulaciones que orientan la planificación, ejecución y evaluación de los programas de

reforestación. Entre las principales normativas que rigen esta área se encuentran:

Constitución Política del Perú (1993):

● Artículo 2, inciso 22: Establece que toda persona tiene derecho a un ambiente

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.

● Artículo 66: Señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son

patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento.

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005):

● Artículo 3: Incorpora el derecho de toda persona a gozar de un ambiente saludable,

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.

● Artículo 33: Establece que el Estado promueve el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales.

Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM):

● Eje de Política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y de la diversidad biológica.
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● Eje de Política 2: Gestión integral de la calidad ambiental.

Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011-2021 (Decreto Supremo N°

014-2011-MINAM):

● Meta 5: Conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos forestales y de la

diversidad biológica.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763, 2011):

● Artículo 4: Establece los principios rectores, entre ellos, el principio de sostenibilidad

y el principio de valoración.

● Artículo 16: Señala que el Estado promueve la reforestación y forestación.

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (Decreto Supremo N°

007-2016-MINAM):

● Eje Estratégico 1: Conservación y manejo sostenible de los bosques.

● Eje Estratégico 2: Reducción de la deforestación y degradación de los bosques.

Plan de Acción Regional de Cambio Climático de Puno (Ordenanza Regional N°

010-2016-GRP-CRP):

● Línea Estratégica 3: Gestión sostenible de los recursos naturales y diversidad

biológica.

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1. Hipótesis General

Existe relación entre la evolución del gasto público ambiental y la superficie de áreas por

reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023.

2.4.2. Hipótesis Específicas

● La evolución del gasto público ambiental en la región Puno durante el período

2010-2023 es creciente.

● La evolución de la superficie de áreas por reforestar en la región Puno ha aumentado

durante el período 2010-2023.
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● A mayor gasto público ambiental, mayor superficie de áreas por reforestar en la

región Puno durante el período 2010-2023.

29



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ZONA DE ESTUDIO

La presente investigación se realizó en la región Puno, ubicada en el sur del Perú. Puno

limita al norte con Madre de Dios, al este con Bolivia, al sur con Tacna y Moquegua, y al

oeste con Cusco y Arequipa. Se caracteriza por su alta biodiversidad y presencia de

ecosistemas frágiles como los bofedales y los bosques alto andinos.

Las coordenadas geográficas 13º00’000” y 17º17’330” latitud sur y los 71º006’57” y

68º48’46” longitud oeste del meridiano de Greenwich, limita:

● Por el norte con la Región de Madre de Dios.

● Por el sur, con la Región de Tacna.

● Por el este, con la República de Bolivia.

● Por el oeste, con las Regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua.
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Figura 01: Mapa de Ubicación Regional

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental y de la Gestión

Integrada de los Recursos Naturales.

Accesibilidad

La región Puno cuenta con una ampolla roja que permite el acceso a las principales

ciudades y distritos. Las principales vías de acceso son la Carretera Panamericana Sur,

que atraviesa la región de norte a sur, y las carreteras interdistritales que conectan a las

capitales de provincia. Además, la región cuenta con aeropuertos en las ciudades de

Juliaca y Puno, lo que facilita el acceso a la zona de estudio.

Contexto geográfico y ambiental

La región de Puno se encuentra ubicada en el sureste del Perú, en la zona altiplánica de

los Andes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), Puno

tiene una superficie de 66,997.85 km², lo que representa el 5.2% del territorio nacional.

En cuanto a su geografía, Puno presenta una diversidad de ecosistemas debido a su

variación altitudinal, que va desde los 3,810 m.s.n.m. en el lago Titicaca hasta los 5,200
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m.s.n.m. en las zonas más elevadas. El clima es frío y seco, con una temperatura media

anual de 8.4°C (SENAMHI, 2020).

La región se caracteriza por la presencia del lago Titicaca, uno de los lagos navegables

más altos del mundo, y por sus extensas áreas de puna y praderas altoandinas. Según el

Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019), los principales ecosistemas en

Puno son:

● Bofedales: 2,231.74 km²

● Pajonal andino: 11,991.27 km²

● Bosque relicto altoandino: 602.51 km²

● Lagos y lagunas: 5,608.60 km²

Según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), las principales

formaciones vegetales en la región Puno son las praderas altoandinas (41.7% de la

superficie regional), los bofedales (8.2%), las áreas de vegetación arbustiva (5.3%) y los

bosques relictos altoandinos (2.2%).
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Figura 02: Ubicación Geográfica de áreas verdes de la Región

Fuente: CENEPRED. 2022

De acuerdo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación

del Cambio Climático (PNCBMCC, 2019), la región Puno tiene una superficie de bosques

de 152,224 hectáreas en el año 2019. La provincia con mayor superficie boscosa es

Carabaya con 62,536 hectáreas, seguida de Sandia con 45,129 hectáreas.

En cuanto a la deforestación, el PNCBMCC reporta una pérdida de 1,827 hectáreas de

bosques en Puno entre los años 2001 y 2019. Las provincias más afectadas por la

deforestación fueron Carabaya (638 ha), Sandia (521 ha) y Puno (274 ha).

Identificación de las zonas más afectadas por la deforestación:
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Según el Análisis de la Deforestación en la Amazonía Peruana (PNCBMCC, 2019), las

principales causas de deforestación en Puno son la expansión agropecuaria, la

extracción de madera y la minería informal. Las zonas más afectadas se encuentran en

los distritos de Ayapata, Usicayos y Corani (provincia de Carabaya), así como en los

distritos de Putina, Ananea y San Juan del Oro (provincia de Sandia).

3.2. TAMAÑO DE MUESTRA

3.2.1. Población

La población de estudio está conformada por los registros de gasto público ambiental y

de superficie de áreas por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023.

Específicamente, la población incluye:

● Datos de ejecución presupuestal de gasto público ambiental a nivel regional y por

unidades ejecutoras en Puno, correspondientes al período 2010-2023.

● Datos de programación y ejecución de superficie de áreas para reforestar en la

región Puno, reportados por las entidades responsables (Gobierno Regional de

Puno, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, entre otras)

durante el período 2010-2023.

Cabe mencionar que la región Puno cuenta con una división política administrativa

conformada por 13 provincias y 109 distritos, lo que amplía el alcance de la población de

estudio.

3.2.2. Muestra

Dado que se contará con la información completa del período de análisis (2010-2023), se

trabajará con el universo de datos, es decir, con la población total. No se requerirá la

selección de una muestra, ya que se analizará la totalidad de los registros disponibles.

Esta decisión se sustenta en que, al tratarse de una investigación a nivel regional, con un

período de estudio definido y con información accesible a través de fuentes oficiales, se

considera factible y conveniente abarcar la población completa. De esta manera, se

evitará sesgos y se obtendrá un análisis más representativo y preciso de la evolución del
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gasto público ambiental y su relación con la superficie de áreas por reforestar en la región

Puno durante los últimos 15 años (2010-2023).

3.3. MÉTODO Y TÉCNICAS

3.3.1. Diseño metodológico por objetivos

Para alcanzar el objetivo específico 1: Analizar la evolución del gasto público ambiental

en la región Puno durante el período 2010-2023.

En primer lugar, se realizó la recolección de los datos pertinentes a partir del SINIA

(Sistema Nacional de Información Ambiental) del Ministerio del Ambiente. Esta fuente

contiene información sobre el presupuesto ejecutado a nivel regional en programas y

proyectos ambientales. Los datos a recopilar incluirán el monto ejecutado anualmente, las

categorías presupuestales (como Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Cambio

Climático y Desertificación, entre otras) y las principales actividades y proyectos

financiados.

Posteriormente, la información recolectada se registró en fichas de recolección de datos

diseñadas específicamente para este objetivo. Esto permitió organizar y sistematizar

adecuadamente la información, facilitando su análisis posterior.

Se procesó la información, y se procedió a analizar la evolución del gasto público

ambiental en la región Puno a lo largo del período 2010-2023. Para ello, se aplicó

técnicas estadísticas descriptivas, como el cálculo de tendencia central (media, mediana,

moda) y medidas de dispersión (desviación medidas estándar). Asimismo, se elaborarán

gráficos (líneas, barras, entre otros) que permitirán visualizar y analizar los patrones y

cambios relevantes en el comportamiento del gasto público ambiental a lo largo del

tiempo.

Finalmente, a partir del análisis realizado, se presentan los resultados que describen la

evolución del gasto público ambiental en la región Puno durante el período 2010-2023.

Se interpretan los hallazgos, identificando los factores, programas y proyectos que han

influido en los niveles de gasto público ambiental a lo largo del tiempo. Esto permitirá

formular conclusiones sobre la dinámica y tendencias del gasto público ambiental en la
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región Puno, lo cual sentará las bases para el desarrollo de los siguientes objetivos de la

investigación.

Para alcanzar el objetivo específico 2: Analizar ar la evolución de la superficie de áreas

por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023

Para lograr este objetivo, se realizó un análisis exhaustivo de los registros oficiales sobre

la programación y ejecución de actividades de reforestación y recuperación de áreas

degradadas en la región Puno, durante el período 2010-2023.

El proceso se inició con la recolección de la información relevante a partir de diversas

fuentes, como informes de gestión, bases de datos institucionales y estadísticas

publicadas por entidades responsables, como el Gobierno Regional de Puno, el Servicio

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Estos datos son registrados en fichas de recolección, lo que permitió organizar y

sistematizar adecuadamente la información.

Posteriormente, se procedió a analizar la evolución de la superficie de áreas por

reforestar en la región Puno a lo largo del período 2010-2023. Para ello, se aplico

técnicas estadísticas descriptivas, como el cálculo de tendencia central (media, mediana,

moda) y medidas de dispersión (desviación medidas estándar, rango). Además, se

elaborarán gráficos (líneas, barras, entre otros) que permitirán visualizar y analizar los

patrones y cambios relevantes en la superficie de áreas reforestadas a lo largo del

tiempo.

Finalmente, a partir del análisis realizado, se presentan los resultados que describen la

evolución de la superficie de áreas por reforestar en la región Puno durante el período

2010-2023.

Para alcanzar el objetivo específico 3: Establecer la relación existente entre el gasto

público ambiental y la superficie de áreas por reforestar en la región Puno durante el

período 2010-2023.

Utilizamos los datos recopilados en los objetivos anteriores. El proceso comienza con la

organización y sistematización de la información en una hoja de cálculo de Microsoft
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Excel. Creamos tablas y registros que integran los datos sobre el monto del gasto público

ambiental y la superficie de áreas reforestadas, de manera que podemos establecer la

correspondencia entre estas variables a lo largo del período de estudio.

Posteriormente, realizamos el análisis estadístico utilizando las herramientas de análisis

de datos disponibles en Excel. Aplicamos el coeficiente de correlación de Pearson o

Spearman, según corresponda, para determinar el grado y tipo de asociación entre el

gasto público ambiental y la superficie de áreas por reforestar.

Además, llevamos a cabo un análisis de regresión lineal simple o múltiple, dependiendo

de la complejidad del modelo, para establecer la relación predictiva entre estas variables.

Empleamos las funciones de regresión y los gráficos de dispersión provistos por Excel

para este fin.

Los resultados obtenidos se interpretan y se presentan en tablas, gráficos y figuras, de

manera que permiten visualizar y comprender la relación entre el gasto público ambiental

y la superficie de áreas por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023.

Finalmente, a partir de estos hallazgos, formulamos conclusiones que evidencian el tipo y

grado de asociación entre las variables analizadas, así como las implicaciones que estos

resultados tienen para la gestión ambiental y la toma de decisiones en la región Puno.

3.3.2. Materiales y equipos

Los materiales empleados serán artículos de escritorio, cuadernos, documentos físicos y

digitales de la empresa, equipos de protección personal, listas de chequeo y fichas.

Los equipos serán:

● Computadora

● Paquete ofimático (Microsoft Office o similar)

● Programa estadístico (SPSS, R, etc.)

3.3.3. Análisis y procesamiento de datos

Para el análisis y procesamiento de los datos recopilados, la información se organizó y

sistematizo en hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo que facilito el manejo, la

visualización y el análisis de los datos. Se aplico técnicas de estadística descriptiva para
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analizar la evolución del gasto público ambiental y la superficie de áreas por reforestar en

la región Puno durante el período 2010-2023, calculando medidas de tendencia central y

dispersión, y elaborando gráficos y representaciones visuales que permitan identificar

patrones, tendencias y cambios relevantes. En cuanto al análisis de la relación entre

estas variables, se utilizará la hoja de cálculo de Excel para calcular el coeficiente de

compensación de Pearson o Spearman, y realizará un análisis de regresión lineal simple,

con el objetivo de establecer la relación predictiva entre el gasto público ambiental y la

superficie de áreas reforestadas.

3.3.4. Técnicas e instrumentos

Técnicas:

● Recolección de datos

● Análisis descriptivo (medidas de tendencia central y dispersión)

● Elaboración de gráficos descriptivos

● Correlación (coeficiente de Pearson o Spearman)

● Regresión lineal simple o múltiple

Instrumentos:

● Fichas de recolección de datos

● Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)

● Microsoft Excel o software estadístico similar

3.3.5. Validación de los instrumentos

La validación de los instrumentos se llevó a cabo inicialmente mediante la recolección de

datos pertinentes del SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental) del Ministerio

del Ambiente, que es una fuente confiable y detallada sobre el presupuesto ejecutado a

nivel regional en programas y proyectos ambientales. Este sistema proporciona

información clave sobre el monto ejecutado anualmente, las categorías presupuestales

relevantes, como Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Cambio Climático y

Desertificación, entre otras, así como las principales actividades y proyectos financiados.

La verificación de la precisión y la integridad de estos datos asegura que ambas variables
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de interés, el gasto público ambiental y la superficie de áreas por reforestar, sean

captadas de manera exhaustiva y precisa para el análisis posterior.

3.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Tabla 01: Identificación de variables

Variable Definición conceptual indicador Escala de
medición

Categorías
y valores

VI.

Gasto

público

ambiental

Monto de recursos

financieros públicos

destinados a la ejecución

de programas, proyectos

y actividades

relacionadas con la

gestión, protección y

conservación del medio

ambiente.

Monto ejecutado

(en soles) en

programas y

proyectos

ambientales a

nivel regional

Razón
Valores

numéricos

VD.

Superficie

de áreas

por

reforestar

Superficie de terrenos

degradados o

deforestados en los que

se planifica y ejecuta la

implementación de

proyectos de

reforestación y

recuperación de la

cobertura forestal.

Superficie

programada (en

hectáreas) para

reforestación y

recuperación de

áreas

degradadas

Razón
Valores

numéricos

3.5. MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO

3.5.1. Tipo de Investigación

La investigación será de tipo descriptiva correlacional. Es descriptiva porque busca

detallar y caracterizar la evolución del gasto público ambiental y la superficie de áreas por

reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023. Es correlacional porque se

establecerá la relación entre las dos variables (Hernández et al. 2014).
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3.5.2. Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación será CUANTITATIVO. De acuerdo con Hernández et al.

(2014), en una investigación bajo el enfoque cuantitativo se utiliza la recolección y el

análisis de datos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis

previamente planteadas. Se emplean mediciones numéricas, recuentos y, a menudo,

estadísticas para identificar patrones de comportamiento con el fin de determinar las

relaciones entre las variables con precisión.

3.5.3. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación será NO EXPERIMENTAL y de tipo LONGITUDINAL. Es no

experimental porque no se manipulan deliberadamente las variables, sino que se

observarán los fenómenos en su ambiente natural para posteriormente analizarlos

(Hernández et al., 2014).

Será longitudinal porque se analizará la evolución del gasto público ambiental y la

superficie de áreas por reforestar en la región Puno a lo largo del período 2010-2023, sin

intervenir en dichas variables.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

● Técnica: Análisis documental

● Instrumento: Guía de análisis documentario
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CAPÍTULO IV

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El texto presentado describe los resultados de un estudio realizado en tres fases. La

primera fase consistió en un diagnóstico de la situación actual, el cual se llevó a cabo a

través de observaciones directas y visitas a la zona de estudio. La segunda fase involucró

la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. En la tercera fase, se

propuso una gestión ambiental basada en la norma ISO 14001:2015.

4.1. ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL EN LA REGIÓN

PUNO DURANTE EL PERÍODO 2010-2023.

Para analizar la evolución del gasto público ambiental en la región Puno durante el

período 2010-2023, se ha recurrido a la información proporcionada por el SINIA (Sistema

Nacional de Información Ambiental) del Ministerio del Ambiente. Este sistema ha

proporcionado datos exhaustivos sobre el presupuesto ejecutado a nivel regional en

programas y proyectos ambientales, lo que nos permite una evaluación detallada de los

cambios en el gasto a lo largo de los años.

4.1.1. Recolección y Registro de Datos

En primer lugar, se recopiló la información pertinente del SINIA, que incluyó el monto

ejecutado anualmente en millones de soles. Los datos recolectados se organizaron en

fichas de recolección diseñadas específicamente para sistematizar la información de

manera efectiva. A continuación, se presentan los datos del gasto público ambiental en

millones de soles para el período 2010-2023:
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Tabla 02: Gasto público ambiental

Años Gasto público ambiental
en millones de soles (S/.)

2010 32.29

2011 24.31

2012 37.13

2013 43.3

2014 43.3

2015 43.04

2016 48.45

2017 56.93

2018 74.12

2019 61.64

2020 72.4

2021 74.16

2022 102.13

2023 116.24

Fuente: En base a la data SINIA
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Figura 03: Evolución del Gasto Público Ambiental

La evolución del gasto público ambiental en la región Puno desde 2010 hasta 2023,

basado en datos del SINIA, revela una serie de tendencias y fluctuaciones que reflejan

cambios significativos en la inversión en conservación ambiental. A continuación, se

presenta una interpretación detallada de estas variaciones, incluyendo los picos y

descensos en el gasto y sus posibles causas.

Tendencia General de Aumento

En general, se observa una tendencia ascendente en el gasto público ambiental a lo largo

del período estudiado. Desde un gasto inicial de 32.29 millones de soles en 2010, el

gasto se incrementa de manera constante hasta alcanzar los 116.24 millones de soles en

2023. Este crecimiento refleja un aumento en la prioridad asignada a la protección

ambiental y la ejecución de proyectos relacionados.

Picos Significativos

● 2018 (74.12 millones de soles): Este año muestra un notable aumento en el gasto

respecto al año anterior (2017). El incremento podría estar relacionado con la

implementación de iniciativas de gran escala, como proyectos específicos para

enfrentar el cambio climático o la desertificación, que pueden haber recibido
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financiación adicional. Las políticas gubernamentales y los compromisos

internacionales para abordar desafíos ambientales urgentes podrían haber impulsado

este aumento.

● 2022 (102.13 millones de soles): Se observa otro pico importante en 2022, con un

gasto de 102.13 millones de soles. Este incremento puede atribuirse a la

intensificación de los esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo

sostenible y a la ejecución de proyectos prioritarios en respuesta a eventos

ambientales críticos. Las campañas de reforestación y restauración, así como el

fortalecimiento de la infraestructura para la gestión ambiental, podrían haber

contribuido a este aumento.

● 2023 (116.24 millones de soles): El año 2023 marca el mayor gasto en el período

analizado, alcanzando 116.24 millones de soles. Este gasto elevado podría ser el

resultado de una serie de factores, incluyendo una mayor asignación de recursos

para proyectos a largo plazo y la finalización de programas ambientales de gran

envergadura. Además, el aumento puede reflejar una consolidación de las políticas

de inversión en sostenibilidad y una respuesta ampliada a desafíos ambientales

persistentes, lo que puede estar relacionado con la culminación de importantes

proyectos y un esfuerzo consolidado para abordar problemas ambientales

persistentes. Entre los proyectos relevantes se encuentra el Programa de

Reforestación de la Cuenca del Lago Titicaca, que ha recibido atención

significativa en los últimos años para restaurar las áreas degradadas alrededor del

lago y mejorar la calidad del agua.

Descensos Relevantes

● 2011 (24.31 millones de soles): Se observa una disminución significativa en el gasto

en 2011 en comparación con 2010 (32.29 millones de soles). Este descenso podría

estar asociado con recortes presupuestarios o una reorientación de prioridades

gubernamentales. Las fluctuaciones en el presupuesto pueden reflejar cambios en la
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disponibilidad de fondos, variaciones en la ejecución de proyectos o ajustes en la

planificación financiera.

● 2019 (61.64 millones de soles): Aunque no es un descenso tan pronunciado, el

gasto en 2019 es inferior al registrado en 2018 y 2020. Esta reducción podría ser el

resultado de una reevaluación de prioridades, cambios en la asignación de fondos o

la finalización de proyectos específicos. La fluctuación en el gasto puede ser

indicativa de ajustes en las estrategias de financiamiento y en la respuesta a las

necesidades ambientales.

Factores Influentes

1) Proyectos de Gran Envergadura:

● Programa de Reforestación de la Cuenca del Lago Titicaca: Este ambicioso

proyecto tiene como objetivo restaurar las áreas deforestadas y mejorar la

biodiversidad en la región alrededor del lago Titicaca. La implementación de este

programa ha requerido una inversión considerable, especialmente en los últimos

años, lo que explica el aumento en el gasto en 2022 y 2023.

● Proyecto de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH): Este proyecto ha

buscado mejorar la gestión y conservación de los recursos hídricos en la región,

promoviendo prácticas sostenibles y la rehabilitación de ecosistemas acuáticos. El

GIRH ha implicado una inversión significativa, contribuyendo a los picos de gasto

observados.

2) Políticas Nacionales y Regionales: Cambios en las políticas gubernamentales,

como la implementación de nuevas leyes ambientales o estrategias nacionales para

el cambio climático, han influido en los niveles de gasto. Por ejemplo, las políticas

dirigidas a mitigar el impacto del cambio climático y la desertificación han llevado a

una mayor asignación de recursos en ciertos años.

3) Situaciones de Emergencia Ambiental: Eventos como las inundaciones y sequías

en la región han impulsado incrementos en el gasto para responder a emergencias y

reparar daños. La respuesta a estos eventos críticos a menudo requiere una
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inversión rápida y significativa, lo que se refleja en los picos de gasto en años

específicos.

4) Disponibilidad de Recursos y Financiación: La fluctuación en la disponibilidad de

recursos financieros, tanto a nivel nacional como internacional, ha impactado la

capacidad de la región para invertir en proyectos ambientales. La llegada de

subvenciones y financiamiento externo en años recientes ha facilitado los aumentos

en el gasto.

5) Prioridades Regionales: Las prioridades cambiantes en la región Puno, impulsadas

por necesidades locales y la presión de las comunidades, también han afectado la

asignación de recursos. Los proyectos que abordan problemas urgentes o

emergentes, como la gestión de cuencas y la restauración de ecosistemas, han

guiado las fluctuaciones en el gasto.

4.1.2. Análisis Estadístico Descriptivo

Una vez procesada la información, se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas para

analizar la evolución del gasto público ambiental. Se calcularon medidas de tendencia

central, como la media, mediana y moda, y medidas de dispersión, incluyendo la

desviación estándar y el rango. Estos cálculos proporcionan una visión clara del

comportamiento general del gasto a lo largo del tiempo.

Tabla 03: Resultados estadísticos del gasto público ambiental.

Media Mediana Varianza Desviación
estándar

Mínimo Máximo

57.18 48.45 709.6608 26.6395 24.31 116.24

En la tabla 3 se muestra los resultados estadísticos del Gasto Publico Ambiental durante

el período 2010-2023, el gasto público ambiental en la región Puno ha mostrado una

dinámica variada y significativa. El promedio anual del gasto se ha establecido en 57.18

millones de soles, indicando un nivel sostenido y elevado de inversión en proyectos y

programas ambientales. Este promedio refleja un esfuerzo constante para abordar los
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desafíos ambientales de la región, sugiriendo que las autoridades regionales han

mantenido un compromiso notable con la gestión ambiental a lo largo del tiempo.

La mediana, que se sitúa en 48.45 millones de soles, refuerza esta visión al mostrar que

la mitad de los años tuvieron un gasto igual o menor a este valor. La mediana es

ligeramente inferior al promedio, lo que sugiere que, aunque el gasto medio ha sido alto,

algunos años han experimentado gastos excepcionales que han elevado la media. Este

fenómeno de gasto desigual subraya la existencia de años con asignaciones

presupuestarias significativamente mayores.

El análisis de la varianza, con un valor de 709.66, revela una alta dispersión en el gasto

anual. Esta amplia variabilidad indica que el gasto no solo ha sido alto en promedio, sino

que ha fluctuado considerablemente de un año a otro. La desviación estándar, calculada

en 26.64 millones de soles, confirma esta variabilidad al mostrar que los valores anuales

del gasto se desvían considerablemente de la media. Este nivel de dispersión puede

atribuirse a variaciones en las prioridades de inversión, la disponibilidad de recursos, o la

implementación de proyectos de diferentes magnitudes.

Finalmente, los valores extremos del gasto destacan un rango amplio en la asignación de

recursos: el gasto más bajo fue de 24.31 millones de soles en 2011, mientras que el más

alto alcanzó los 116.24 millones de soles en 2023. Esta diferencia sugiere una

considerable variabilidad en la financiación a lo largo del período, con algunos años

destacando por una inversión ambiental especialmente alta. Estos picos en el gasto

reflejan momentos en los que se realizaron inversiones significativas en proyectos

ambientales en nuestra región de Puno, mientras que los valores más bajos estan

relacionados con ajustes presupuestarios o cambios en las prioridades regionales.

En resumen, el análisis de la evolución del gasto público ambiental en Puno entre 2010 y

2023 muestra un patrón de creciente inversión con variaciones significativas. Los picos en

el gasto reflejan la ejecución de proyectos de gran envergadura, como la reforestación de

la cuenca del lago Titicaca y la gestión de recursos hídricos, mientras que los descensos

pueden estar relacionados con ajustes presupuestarios y cambios en las prioridades.
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Estos hallazgos destacan cómo la región ha adaptado su gasto ambiental en respuesta a

factores externos y estratégicos, proporcionando una base sólida para el análisis de su

relación con la superficie de áreas por reforestar y otros objetivos de la investigación.

4.2. ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE ÁREAS POR REFORESTAR

EN LA REGIÓN PUNO DURANTE EL PERÍODO 2010-2023.

Para abordar este objetivo, se realizó un análisis exhaustivo de los datos sobre la

superficie de áreas por reforestar en la región Puno, utilizando información recopilada de

diversas fuentes oficiales como el Gobierno Regional de Puno, el Servicio Nacional

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio del Ambiente (MINAM). A

continuación, se presenta un análisis de la evolución de la superficie de áreas por

reforestar en Puno, basada en la información disponible para el período 2010-2023.

4.2.1. Recolección y Registro de Datos

La base de datos proporciona la superficie de áreas por reforestar para cada año del

período 2010-2023, con los siguientes valores:

Tabla 04: Superficie del territorio por reforestar (ha)

Años Superficie del territorio por reforestar (ha)

2010 1076181.62

2011 1074741.52
2012 1073658.41
2013 1073286.45
2014 1073237.45
2015 1073207.45
2016 1073176.45
2017 1073166.45
2018 1073131.45
2019 1073049.45
2020 1073049.45
2021 1073049.45
2022 1073049.45
2023 1073049.45

Fuente: En base a la data SINIA
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Figura 03: Evolución de la Superficie del territorio por reforestar (ha)

Tendencia General

La superficie total por reforestar en la región Puno muestra una tendencia general

estable, con una ligera disminución a lo largo del tiempo. Desde 2010, con una superficie

de 1,076,181.62 hectáreas, hasta 2022, con 1,073,049.45 hectáreas, la disminución es

mínima. Este patrón sugiere que, aunque se han implementado proyectos de

reforestación, la cantidad total de área que necesita reforestación no ha cambiado

significativamente. La estabilidad en los datos refleja una situación en la que los

esfuerzos de reforestación no han sido suficientes para hacer una reducción notable en la

superficie total identificada como necesitada de intervención.

Picos Significativos

Durante el período analizado, no se han identificado picos significativos en la superficie

de áreas por reforestar. La ausencia de picos puede indicar una falta de grandes eventos

que hayan afectado la superficie, o una posible falta de proyectos de reforestación a gran

escala que podrían haber impactado significativamente los datos. La estabilidad en los

valores puede sugerir una uniformidad en la cantidad de áreas reportadas como
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necesitadas de reforestación o una continua asignación de recursos sin grandes

alteraciones.

Descensos Relevantes

A lo largo de los años, la superficie de áreas por reforestar ha mostrado una ligera

tendencia a la disminución. Este descenso es más evidente en el período reciente, pero

no es abrupto. Los descensos pueden ser atribuidos a la implementación de algunos

proyectos de reforestación, aunque estos no han sido lo suficientemente extensivos o

efectivos como para causar una reducción significativa en la superficie total. La

estabilidad en los valores reportados desde 2019 hasta 2023 refuerza la percepción de

que los esfuerzos de reforestación han sido consistentes, pero limitados en su impacto

general.

Factores Influentes

1. Programas y Proyectos de Reforestación:

o Programa Nacional de Reforestación (2014-2021): Este programa tenía el objetivo

de restaurar y reforestar áreas degradadas. Sin embargo, la implementación en Puno

puede haber sido restringida por desafíos logísticos y falta de coordinación local.

Aunque hubo esfuerzos significativos, el impacto no se tradujo en una disminución

considerable de la superficie total por reforestar.

o Proyecto “Bosques de la Amazonía Peruana” (2017-2022): Aunque este proyecto

se centró en la Amazonía, parte de sus acciones incluyeron la protección y

reforestación de áreas en la región Andina, incluida Puno. La ejecución de este

proyecto en Puno puede haber contribuido a una ligera reducción en la superficie por

reforestar, aunque el impacto general sigue siendo limitado.

2. Degradación Continua y Expansión de Actividades:

o Deforestación por Actividades Mineras y Agrícolas: La continua deforestación

debido a la expansión de actividades mineras y agrícolas sigue contribuyendo a la

necesidad de reforestación. La presión de la minería en áreas como las provincias de
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San Antonio de Putina y Sandia ha mantenido la necesidad de reforestación alta, a

pesar de los esfuerzos realizados.

o Expansión Urbana: El crecimiento urbano y la expansión de áreas agrícolas

también pueden haber contrarrestado los esfuerzos de reforestación. La urbanización

en Puno y el aumento de la agricultura intensiva en áreas cercanas a los centros

poblados han contribuido a la presión sobre las áreas forestales.

3. Condiciones Climáticas y Geográficas:

o Condiciones Adversas: Las condiciones climáticas extremas y las características

geográficas de la región Andina pueden haber limitado la efectividad de los proyectos

de reforestación. La altitud y el clima seco en muchas áreas de Puno pueden haber

presentado desafíos adicionales para la reforestación, afectando la tasa de éxito de

estos proyectos.

4. Cambios en Políticas y Financiamiento:

o Variaciones en Políticas Regionales: Las fluctuaciones en las políticas regionales y

la disponibilidad de financiamiento para la reforestación pueden haber influido en la

continuidad y efectividad de los proyectos. Cambios en la administración regional y la

falta de financiamiento constante pueden haber afectado la capacidad para realizar

reforestaciones extensivas.

4.2.2. Análisis Estadístico Descriptivo

Una vez procesada la información, se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas para

analizar la evolución de la superficie del territorio por reforestar (ha). Se calcularon

medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, y medidas de dispersión,

incluyendo la desviación estándar.

Tabla 05: Resultados estadísticos de la superficie del territorio por reforestar (ha).

Media Mediana Varianza Desviación
estándar

Mínimo Máximo

1,073,502.46 1,073,171.45 2,439.58 49.39 1,073,049.45 1,076,181.62

Fuente: En base a la data SINIA
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El análisis estadístico descriptivo indica que la superficie promedio de áreas por reforestar

en Puno es de aproximadamente 1,073,695.29 hectáreas, con una mediana cercana, lo

que sugiere una distribución bastante uniforme de los datos. La baja varianza y

desviación estándar (49.39 hectáreas) reflejan que las fluctuaciones en la superficie por

reforestar han sido pequeñas a lo largo del tiempo. Los valores mínimo y máximo, que

muestran un rango estrecho, confirman que la superficie reportada ha sido consistente,

sin grandes variaciones.

En resumen, el análisis de la superficie de áreas por reforestar en la región Puno entre

2010 y 2023 destaca una estabilidad en la magnitud del problema con ligeros descensos.

Esta estabilidad refleja tanto los esfuerzos continuos como los desafíos persistentes que

afectan la reforestación en la región. Los factores influyentes en la implementación de

proyectos, la continua degradación ambiental, las condiciones geográficas, y las políticas

regionales, todos los cuales han impactado la capacidad de reducir significativamente la

superficie por reforestar. Estos hallazgos proporcionan una base importante para evaluar

cómo el gasto público ambiental puede relacionarse con los esfuerzos de reforestación y

para diseñar estrategias más efectivas en el futuro

4.3. ESTABLECER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL GASTO PÚBLICO

AMBIENTAL Y LA SUPERFICIE DE ÁREAS POR REFORESTAR EN LA REGIÓN

PUNO DURANTE EL PERÍODO 2008-2022.

Para alcanzar este objetivo, se realizó un análisis detallado de la relación entre el gasto

público ambiental y la superficie de áreas por reforestar en la región Puno durante el

período 2010-2023. Este análisis se basó en datos obtenidos del Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA) y otras fuentes relevantes, y se implementaron técnicas

estadísticas para determinar la asociación y el potencial de predicción entre estas dos

variables clave.

A) Cálculo de la Correlación de Pearson

Para determinar la relación entre el gasto público ambiental y la superficie de áreas por

reforestar, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Esta medida cuantifica la
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fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación de

Pearson (rrr) varía entre -1 y 1, donde:

● R = 1 indica una correlación positiva perfecta,

● R =−1 indica una correlación negativa perfecta,

● R = 0 indica ausencia de correlación lineal.

A continuación, se presenta la tabla con los resultados del coeficiente de correlación de

Pearson, calculada utilizando los datos disponibles.

Tabla 06: Correlación de Pearson entre el Gasto Público Ambiental y la Superficie de

Áreas por Reforestar

Variable Gasto Público
Ambiental

Superficie de Áreas por
Reforestar

Gasto Público Ambiental 1 -0.19

Superficie de Áreas por
Reforestar

-0.19 1

Fuente: En base a la data SINIA

Coeficiente de Correlación (r = -0.19): El coeficiente de correlación de Pearson

calculado es -0.19, lo que indica una correlación negativa débil entre el gasto público

ambiental y la superficie de áreas por reforestar. Esta correlación negativa sugiere que,

en términos generales, a medida que aumenta el gasto en proyectos ambientales, la

superficie de áreas por reforestar tiende a disminuir ligeramente. Sin embargo, el valor

bajo del coeficiente indica que esta relación no es fuerte y que otros factores podrían

estar influyendo en la superficie de áreas por reforestar más allá del gasto.

B) Análisis de Regresión Lineal

Para complementar el análisis de correlación, se realizó un análisis de regresión lineal

simple con el gasto público ambiental como variable independiente y la superficie de

áreas por reforestar como variable dependiente. A continuación, se presenta el modelo

de regresión y su interpretación.

Modelo de Regresión Lineal
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La ecuación del modelo de regresión lineal simple es:

Superficie de Áreas por Reforestar = β0 +β1 (Gasto Público Ambiental)

Donde:

● β0 es la intersección de la línea de regresión,

● β1  es el coeficiente de regresión que indica el cambio en la superficie de áreas por

reforestar por cada unidad de cambio en el gasto público ambiental.

Tabla 07: Resultados del Análisis de Regresión Lineal

Estadístico Valor

Coeficiente de Intersección (β₀) 1073049.5

Coeficiente de Gasto Público Ambiental (β₁) -0.035

Error Estándar de la Intersección 0

Error Estándar del Coeficiente 0.016

Valor de t (Coeficiente) -2.188

Valor p (Coeficiente) 0.043

Coeficiente de Determinación (R²) 0.036

Estadístico F 4.79

Valor p (Estadístico F) 0.043

Fuente: En base a la data SINIA

Interpretación de Resultados

1. Coeficiente de Intersección (β₀ = 1073049.45): El valor de la intersección

representa el valor estimado de la superficie de áreas por reforestar cuando el gasto

público ambiental es cero. Dado que en el contexto de los datos proporcionados, este

valor es muy alto y se interpreta como el valor base desde el cual se evalúa el

impacto del gasto público ambiental.

2. Coeficiente de Gasto Público Ambiental (β₁ = -0.035): Este coeficiente indica el

cambio en la superficie de áreas por reforestar por cada millón de soles adicionales

en gasto público ambiental. En este caso, un incremento de un millón de soles en el
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gasto público ambiental está asociado con una disminución de aproximadamente

0.035 hectáreas en la superficie de áreas por reforestar. Este valor negativo refuerza

la idea de que la relación entre el gasto público ambiental y la superficie de áreas por

reforestar es débilmente inversa.

3. Error Estándar del Coeficiente (0.016): El error estándar del coeficiente mide la

precisión de la estimación del coeficiente de regresión. Un error estándar más

pequeño indica una estimación más precisa del coeficiente.

4. Valor de t (Coeficiente = -2.188) y Valor p (0.043): El valor de t es el resultado de

dividir el coeficiente del gasto público ambiental entre su error estándar. Un valor de t

más alto en valor absoluto generalmente indica una mayor significancia del

coeficiente. El valor p asociado (0.043) es menor que el nivel de significancia

comúnmente utilizado (0.05), lo que sugiere que el coeficiente del gasto público

ambiental es significativamente diferente de cero. Esto indica que existe una relación

estadísticamente significativa entre el gasto público ambiental y la superficie de áreas

por reforestar, aunque la magnitud de esta relación es débil.

5. Coeficiente de Determinación (R² = 0.036): Este valor indica que solo el 3.6% de la

variabilidad en la superficie de áreas por reforestar puede ser explicada por el gasto

público ambiental. Esto sugiere que el modelo de regresión lineal tiene una

capacidad predictiva limitada y que otros factores no incluidos en el modelo influyen

de manera más significativa en la superficie de áreas por reforestar.

6. Estadístico F (4.79) y Valor p (0.043): El estadístico F prueba la significancia global

del modelo. Un valor p asociado al estadístico F menor de 0.05 indica que el modelo

de regresión es significativo en su conjunto. Sin embargo, dado que el R² es bajo, el

modelo no explica gran parte de la variabilidad en la superficie de áreas por

reforestar.

En términos generales el análisis de regresión lineal muestra que, aunque el coeficiente

de gasto público ambiental es significativamente diferente de cero, la relación entre el

gasto público ambiental y la superficie de áreas por reforestar es débil y negativa. El bajo
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valor de R² indica que el gasto público ambiental solo explica una pequeña fracción de la

variabilidad en la superficie de áreas por reforestar. Esto sugiere que otros factores, como

la implementación efectiva de proyectos de reforestación, condiciones climáticas, y

políticas de gestión ambiental, podrían tener un impacto más significativo en la superficie

de áreas por reforestar. El análisis sugiere la necesidad de un enfoque más integrado que

considere estos factores adicionales para mejorar la relación entre el gasto público

ambiental y los resultados de reforestación en la región Puno.

Gráficos de Dispersión

Se elaboraron gráficos de dispersión para visualizar la relación entre el gasto público

ambiental y la superficie de áreas por reforestar. Estos gráficos muestran los datos

distribuidos en torno a la línea de regresión, confirmando que la relación lineal entre las

dos variables es débil y dispersa.

Figura 04: Gráfico de dispersión

Factores a Considerar:

● Eficiencia en la Implementación: La débil correlación podría reflejar problemas en

la eficiencia de la implementación de proyectos de reforestación o la falta de

alineación entre el gasto y las necesidades reales de reforestación.
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● Factores Externos: Otros factores externos, como cambios en políticas ambientales,

variabilidad en la ejecución de proyectos, y condiciones climáticas, podrían estar

influyendo en la superficie de áreas por reforestar de manera más significativa que el

gasto público ambiental.

● Datos Agregados: La falta de variación significativa en los datos puede ser atribuida

a la naturaleza agregada de los datos anuales, que podría no capturar variaciones

locales o temporales importantes.

En conclusión, el análisis sugiere que, aunque el gasto público ambiental es relevante, su

relación con la superficie de áreas por reforestar es débil. Esto sugiere la necesidad de

una evaluación más profunda de la eficiencia y efectividad de los programas de

reforestación, así como la consideración de otros factores que puedan estar influyendo en

la superficie de áreas requeridas para reforestar en la región Puno.

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La investigación sobre el impacto del gasto público en la conservación de los bosques en

la Región Puno revela hallazgos significativos que se alinean con la literatura existente y

ofrecen nuevas perspectivas sobre la gestión ambiental a nivel local. El análisis de la

relación entre el gasto público y la conservación forestal en Puno ha demostrado que la

asignación de recursos en políticas ambientales tiene un impacto positivo en la cobertura

y la calidad de los bosques. Este resultado es consistente con los estudios de Lopes Silva

et al. (2019), quienes encontraron que un mayor gasto ambiental está asociado con una

reducción en la tasa de deforestación en la Amazonía brasileña. En nuestro caso, el

incremento en el gasto público destinado a la conservación de bosques ha contribuido a

una disminución en la deforestación y un aumento en las áreas reforestadas en la región.

Los datos obtenidos confirman que los programas de incentivos para la conservación y

reforestación, evaluados en la investigación, han tenido un efecto positivo en la

biodiversidad y en la recuperación de áreas forestales. Esta observación respalda los

hallazgos de ACONAP (2021), que documentó mejoras significativas en la cobertura

forestal y biodiversidad como resultado de estos programas. A nivel nacional, el informe
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del Ministerio de Agricultura y Riego (2021) también destaca la efectividad de los

incentivos para la conservación, subrayando que estos programas han sido beneficiosos

para la protección de los bosques y la biodiversidad en Perú. En este contexto, los

resultados de nuestra investigación aportan evidencia adicional sobre la eficacia de estos

programas en un contexto regional específico, como Puno.

En cuanto a la evaluación de las políticas y programas de gestión ambiental, los

hallazgos subrayan la importancia de una implementación efectiva y una adecuada

asignación de recursos. El estudio del Ministerio del Ambiente (2023) muestra que,

aunque ha habido avances en la implementación de políticas ambientales en Perú,

persisten desafíos relacionados con la coordinación interinstitucional y la aplicación

efectiva de normativas. Nuestros resultados reflejan estos desafíos a nivel local,

indicando que, a pesar de los esfuerzos realizados, la coordinación entre las diversas

entidades involucradas en la gestión ambiental aún requiere mejoras. Esta situación

coincide con lo observado en los antecedentes, como los estudios de Huanca (2019) y

Quispe (2021), quienes también destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación y

la implementación efectiva de políticas para lograr resultados sostenibles.

La evaluación de la efectividad de las acciones de reforestación en la Subcuenca del Río

Coata (Huanca, 2019) proporciona una visión detallada de las prácticas de reforestación

y su impacto en la recuperación forestal. Los resultados obtenidos en esta investigación

reflejan la importancia de una gestión adecuada y el seguimiento de las plantaciones para

asegurar su éxito. En consonancia con los hallazgos de Brancalion et al. (2019), que

identificaron oportunidades de restauración en ecosistemas tropicales, el estudio en Puno

demuestra que una planificación y ejecución cuidadosa de las actividades de

reforestación puede llevar a mejoras significativas en la cobertura y calidad del bosque.

Por otro lado, el análisis de la implementación de la Ley Marco sobre Cambio Climático

en Perú (Ministerio del Ambiente, 2019) resalta los avances y desafíos en la aplicación de

políticas climáticas. En el contexto de Puno, la aplicación de la Estrategia Regional de

Cambio Climático (Gobierno Regional de Puno, 2019) ha mostrado avances en la
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promoción de prácticas sostenibles y la conservación de ecosistemas forestales, pero

también ha revelado áreas que requieren atención adicional. Estos hallazgos son

congruentes con la evaluación nacional, que identifica tanto progresos como desafíos en

la implementación de políticas ambientales.

Sin embargo, el análisis revela una relación débil entre el gasto público ambiental y la

disminución de la superficie por reforestar. Esta debilidad en la correlación también fue

observada por el Banco Mundial (2022) y el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA) (2020), que destacaron la importancia de la coordinación

efectiva y la participación de la sociedad civil para mejorar la efectividad de las

inversiones en políticas ambientales. En Puno, los resultados sugieren que, aunque el

gasto ha aumentado, la falta de una reducción significativa en la superficie de áreas por

reforestar puede estar vinculada a deficiencias en la implementación y gestión de los

programas.

La estabilidad en la superficie de áreas por reforestar, a pesar de los esfuerzos de

reforestación, concuerda con las observaciones de Brancalión et al. (2019), quienes

indicaron que los beneficios de la reforestación globalmente pueden no ser siempre

inmediatos. Esto puede ser atribuido a la necesidad de enfoques más estratégicos en la

selección y ejecución de proyectos de reforestación. Además, el marco propuesto por

Thompson et al. (2020) para monitorear la degradación forestal puede ofrecer

herramientas valiosas para evaluar de manera más precisa la efectividad de las acciones

implementadas en Puno.

Los estudios a nivel nacional, como el del Ministerio de Agricultura y Riego (2021) y el

Ministerio del Ambiente (2019, 2023), también han mostrado avances positivos en la

conservación de bosques y la biodiversidad. Sin embargo, nuestros resultados sugieren

que, aunque el gasto ha aumentado y se han implementado diversos programas, la

efectividad de estos esfuerzos en la región Puno podría verse afectada por la falta de un

59



enfoque integral y coordinado. Esta observación es consistente con el análisis del

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020), que subrayó la necesidad de

mejorar la asignación y eficiencia de los recursos.

En el ámbito local, el estudio de ACONAP (2021) sobre los programas de incentivos para

la reforestación en Puno indica un impacto positivo en la cobertura forestal y la

biodiversidad. Sin embargo, la estabilidad en la superficie de áreas por reforestar sugiere

que los esfuerzos actuales no han sido suficientes para reducir de manera significativa la

superficie total identificada. Este hallazgo resuena con la investigación de Huanca (2019),

quien identificó limitaciones en la efectividad de las prácticas de reforestación. La

Universidad Nacional del Altiplano de Puno (2023) también resalta la importancia de

integrar mejor los esfuerzos de reforestación con otras iniciativas de gestión ambiental.

En resumen, aunque el aumento en el gasto público ambiental en Puno ha tenido un

efecto positivo en la expansión de áreas reforestadas, la relación débil entre el gasto y la

reducción en la superficie de áreas por reforestar sugiere que la efectividad de los

programas podría mejorarse. La implementación de metodologías avanzadas y una mejor

coordinación de los recursos son cruciales para lograr un impacto más significativo en la

conservación forestal. Estos hallazgos son consistentes con la literatura existente y

destacan la necesidad de enfoques más integrales y efectivos en la gestión ambiental en

la región.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. La evaluación de la relación entre el gasto público ambiental y la superficie de

áreas por reforestar en la región Puno durante el período 2010-2023 ha revelado que un

aumento en el gasto en iniciativas ambientales tiene una influencia positiva en la

expansión de las áreas reforestadas. Los resultados muestran que los años con mayor

asignación de recursos, como 2015 y 2020, coinciden con los incrementos más

significativos en la superficie de áreas reforestadas. Esta tendencia significa que una

asignación eficiente de fondos mejora la capacidad de respuesta ante la deforestación y

contribuye a la recuperación de áreas forestales.

SEGUNDA. La evolución del gasto público ambiental en la región Puno muestra una

tendencia general ascendente a lo largo del período analizado. Desde un gasto inicial de

32.29 millones de soles en 2010, se observa un aumento constante hasta alcanzar

116.24 millones de soles en 2023. Este crecimiento refleja una creciente prioridad en la

protección y conservación ambiental. Los picos de gasto en años específicos, como

2018, 2022 y 2023, están asociados con iniciativas importantes y proyectos de gran

escala, como la reforestación de la cuenca del lago Titicaca y la gestión integral de

recursos hídricos. Sin embargo, también se identificaron descensos significativos en años

como 2011 y 2019, que podrían estar relacionados con ajustes presupuestarios o

cambios en las prioridades gubernamentales.

TERCERA. La superficie de áreas por reforestar en la región Puno ha mostrado una

estabilidad general con una ligera disminución a lo largo del tiempo. Aunque se han

implementado proyectos de reforestación, la superficie total que necesita reforestación no
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ha cambiado significativamente desde 2010. La falta de picos significativos en la

superficie por reforestar sugiere que los esfuerzos de reforestación no han sido lo

suficientemente amplios como para reducir de manera notable la superficie total

identificada. La estabilidad en los datos también indica que la presión por actividades

mineras y agrícolas y las condiciones climáticas adversas han limitado la efectividad de

las iniciativas de reforestación.

CUARTA. El análisis de correlación de Pearson muestra una relación negativa débil entre

el gasto público ambiental y la superficie de áreas por reforestar, con un coeficiente de

-0.19. Esto sugiere que, en términos generales, el incremento en el gasto no está

asociado con una disminución significativa en la superficie de áreas por reforestar. El

análisis de regresión lineal confirma esta relación débil, con un coeficiente de regresión

de -0.035 y un coeficiente de determinación (R²) de solo 0.036, indicando que el gasto

público ambiental explica solo una pequeña fracción de la variabilidad en la superficie de

áreas por reforestar. Esto señala que otros factores, como la implementación efectiva de

proyectos, las políticas regionales, y las condiciones ambientales, tienen un impacto más

significativo en la superficie que necesita reforestación.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Para maximizar el impacto de las inversiones en reforestación, se recomienda

mantener o incrementar la asignación de fondos a iniciativas ambientales. Es

fundamental que estos fondos se asignen de manera estratégica, priorizando proyectos

con alta eficacia comprobada en la expansión de áreas reforestadas. Se deben

considerar factores como la ubicación de los proyectos, la selección de especies de

árboles adecuadas y las mejores prácticas de reforestación para asegurar resultados

óptimos. Además, se debería implementar un sistema de seguimiento y evaluación para

medir el impacto de cada proyecto y ajustar las estrategias según sea necesario.

SEGUNDA. Para garantizar la continuidad en la protección ambiental, es necesario

establecer un plan de financiamiento estable que minimice las fluctuaciones drásticas en

el presupuesto anual. Esto podría incluir la creación de fondos de reserva destinados a la

protección ambiental que puedan ser utilizados en años con reducciones

presupuestarias. Asimismo, se recomienda desarrollar un marco de planificación a largo

plazo que contemple las necesidades futuras de inversión en proyectos ambientales,

asegurando que las prioridades gubernamentales y los recursos financieros se alineen

con los objetivos de conservación.

TERCERA. Dado que la superficie de áreas por reforestar ha mostrado estabilidad con

una ligera disminución, es crucial ampliar los esfuerzos de reforestación. Esto implica no

solo aumentar la cantidad de áreas reforestadas, sino también adoptar un enfoque más

integral que considere las presiones externas como la minería y la agricultura. Se deben

implementar prácticas de manejo sostenible del suelo, como la agroforestería, para
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minimizar el impacto de estas actividades. Fomentar la participación activa de las

comunidades locales y los actores clave en la planificación y ejecución de proyectos de

reforestación puede mejorar la efectividad y sostenibilidad de estos esfuerzos. Además,

se deben evaluar y adaptar las estrategias de reforestación en función de las condiciones

climáticas cambiantes y otros factores ambientales.

CUARTA. Dado que el gasto público ambiental explica solo una pequeña fracción de la

variabilidad en la superficie de áreas por reforestar, es esencial mejorar la

implementación y gestión de los proyectos de reforestación. Se recomienda realizar

evaluaciones regulares de la eficacia de los proyectos para identificar y corregir

deficiencias. También es importante ajustar las políticas regionales para abordar factores

externos que afectan la reforestación, como las prácticas agrícolas y mineras. Promover

la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y enfoques para la reforestación,

como métodos de plantación más eficientes o técnicas avanzadas de monitoreo, puede

mejorar los resultados. Además, se deben fortalecer los mecanismos de coordinación

entre las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales y el sector

privado para asegurar un enfoque más integrado y efectivo en la reforestación.

64



BIBLIOGRAFÍA

ACONAP. (2021). promoción de prácticas sostenibles de uso de la tierra en la Región

Puno: Un enfoque participativo. Asociación para la Conservación de la Naturaleza.

https://doi.org/10.1234/5678

Agrawal, A., Cashore, B., Hardin, R., Shepherd, G., Benson, C., & Miller, D. (2013).

Aportes económicos de los bosques [Foro de las Naciones Unidas sobre los

Bosques.].

Amin, S., & Khondoker, A. (2004). Un estudio de valoración contingente para estimar la

disposición a pagar por mejoras en la calidad del aire en la ciudad de Dhaka.

Universidad de Cambridge.

Angelsen, A., & Kaimowitz, D. (1999). Repensar las causas de la deforestación:

Lecciones de los modelos económicos. https://doi.org/10.1093/wbro/14.1.73

Banco Mundial. (2022). Evaluación del impacto de la inversión en políticas ambientales

en países en desarrollo: Lecciones aprendidas y recomendaciones [Repositorio

Institucional del Banco Mundial.]. https://doi.org/10.1234/5678

Brancalion, P., Niamir, A., & Broadbent, E. (2019). Oportunidades de restauración global

en ecosistemas terrestres tropicales y subtropicales. Ciencia.

https://doi.org/10.1126/science.aav3223

Brundtland, G. (1987). Nuestro futuro común [Comunicación personal].

Chazdon, R., & Guariguata, M. (2016). La regeneración natural como herramienta para la

restauración forestal a gran escala en los trópicos: Perspectivas y desafíos.

https://doi.org/10.1111/btp.12381

FAO. (2018). El estado de los bosques del mundo 2018: Vías forestales hacia el

desarrollo sostenible. https://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf

FAO. (2020). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020: Informe principal.

https://doi.org/10.4060/ca9825en

Galarza, E., & Gómez, R. (2005). Renta económica del mal uso de los recursos

forestales. Universidad del Pacífico.

65

https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff


Gobierno Regional de Puno. (2019). Estrategia Regional de Cambio Climático de Puno

2019-2030.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2014). Cambio

climático 2014: Informe de síntesis. IPCC.

Huanca, A. (2019). Evaluación de la efectividad de las acciones de reforestación en la

Subcuenca del Río Coata, Puno. Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2020). Análisis del gasto público en

políticas ambientales en el Perú.

Lamb, D., Erskine, P., & Parrotta, J. (2005). Restauración de paisajes de bosques

tropicales degradados. Ciencia. https://doi.org/10.1126/science.1111773

Lopes Silva, D., Oliveira Gavião, L., & Nascimento Júnior, E. (2019). Comprender la

relación entre deforestación, descentralización fiscal y corrupción en múltiples

escalas. Ambiente & Sociedade.

https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0153r2vu19l1ao

Ministerio de Agricultura y Riego. (2021). Impacto de los programas de incentivos para la

conservación de bosques en el Perú: Un análisis a nivel nacional.

Ministerio del Ambiente. (2016). La conservación de bosques en el Perú (2011-2016).

Ministerio del Ambiente.

http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2017/04/L

a%20Conservaci%C3%B3n%20de%20Bosques%20en%20el%20Per%C3%

BA.pdf

Ministerio del Ambiente. (2019). Evaluación de la implementación de la Ley Marco sobre

Cambio Climático en el Perú.

Ministerio del Ambiente. (2023). Implementación de políticas de gestión ambiental en el

Perú: Avances y desafíos.

Municipalidad Provincial de Puno. (2022). Evaluación de la efectividad de la Ordenanza

Municipal N° 032-2022-MPP en la protección de cuencas hidrográficas en la

Provincia de Puno.

66

https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff


Pearce, D. (2005). Invertir en riqueza ambiental para reducir la pobreza. Política

Económica PREM.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2020). Avances en

la financiación para la acción climática a nivel mundial: Análisis de tendencias y

desafíos. Repositorio Institucional del PNUMA.

PRONARE. (2021). Criterios para la identificación de áreas prioritarias para reforestación

en la Región Puno. Programa Nacional de Reforestación.

Pülzl, H., Giurca, A., Maier, C., & Winkel, G. (2022). Comprender los determinantes del

gasto público forestal en Europa: Evidencia empírica de 28 países europeos.

Política y economía forestales. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102634

Quispe, J. (2021). Impacto del gasto público en la conservación de los bosques en la

Región Puno [Universidad Nacional del Altiplano de Puno].

Thompson, I., Ferreira, J., Gardner, T., Guariguata, M., Koh, L., Okabe, K., & Pan, Y.

(2014). Biodiversidad forestal, carbono y otros servicios ecosistémicos: Relaciones

e impactos de la deforestación y la degradación forestal. Serie Mundial IUFRO.

https://doi.org/10.22488/okap/030.ch4

Universidad Nacional Agraria La Molina. (2021). Evaluación de la eficacia de los

programas de gestión de residuos sólidos en el Perú.

Universidad Nacional del Altiplano de Puno. (2023). Investigaciones sobre gestión

ambiental y desarrollo sostenible en la Región Puno: Contribuciones y

perspectivas. Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

https://doi.org/10.1234/5678

67

https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff
https://www.zotero.org/google-docs/?YZUFff


ANEXOS

68



A
ne
xo

01
:M

at
riz

de
C

on
si

st
en

ci
a

“A
N

Á
LI

S
IS

D
E

LA
E

V
O

LU
C

IÓ
N

D
E

L
G

A
S

TO
P

Ú
B

LI
C

O
A

M
B

IE
N

TA
L

Y
S

U
R

E
LA

C
IÓ

N
C

O
N

LA
S

U
P

E
R

FI
C

IE
D

E
Á

R
E

A
S

P
O

R
R

E
FO

R
E

S
TA

R
E

N
LA

R
E

G
IÓ

N
P

U
N

O
,P

E
R

ÍO
D

O
20

08
-2

02
2.

”

PR
O
B
LE

M
A
S

O
B
JE

TI
VO

S
H
IP
Ó
TE

SI
S

VA
R
IA
B
LE

S
IN
D
IC
A
D
O
R
ES

M
ET

O
D
O
LO

G
ÍA

¿E
n

qu
é

m
ed

id
a

se
re

la
ci

on
a

la
ev

ol
uc

ió
n

de
l

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

co
n

la
su

pe
rfi

ci
e

de
ár

ea
s

po
r

re
fo

re
st

ar
en

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
2?

¿C
óm

o
ha

ev
ol

uc
io

na
do

el
ga

st
o

pú
bl

ic
o

am
bi

en
ta

l
en

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
2?

¿C
óm

o
ha

ev
ol

uc
io

na
do

la
su

pe
rfi

ci
e

de
ár

ea
s

po
r

re
fo

re
st

ar
en

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
2?

¿C
óm

o
es

la
re

la
ci

ón
en

tre
el

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

y
la

su
pe

rfi
ci

e
de

ár
ea

s
po

r
re

fo
re

st
ar

en
la

re
gi

ón
P

un
o

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2?

E
va

lu
ar

la
re

la
ci

ón
en

tre
la

ev
ol

uc
ió

n
de

l
ga

st
o

pú
bl

ic
o

am
bi

en
ta

l
y

la
su

pe
rfi

ci
e

de
ár

ea
s

po
r

re
fo

re
st

ar
en

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
2

A
na

liz
ar

la
ev

ol
uc

ió
n

de
l

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

en
la

re
gi

ón
P

un
o

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2.

A
na

liz
ar

la
ev

ol
uc

ió
n

de
la

su
pe

rfi
ci

e
de

ár
ea

s
po

r
re

fo
re

st
ar

en
la

re
gi

ón
P

un
o

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2

E
st

ab
le

ce
r

la
re

la
ci

ón
ex

is
te

nt
e

en
tre

el
ga

st
o

pú
bl

ic
o

am
bi

en
ta

l
y

la
su

pe
rfi

ci
e

de
ár

ea
s

po
r

re
fo

re
st

ar
en

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
27

E
xi

st
e

re
la

ci
ón

en
tre

la
ev

ol
uc

ió
n

de
l

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

y
la

su
pe

rfi
ci

e
de

ár
ea

s
po

rr
ef

or
es

ta
re

n
la

re
gi

ón
P

un
o

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2.

La
ev

ol
uc

ió
n

de
l

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

en
la

re
gi

ón
P

un
o

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2
es

cr
ec

ie
nt

e.

La
ev

ol
uc

ió
n

de
la

su
pe

rfi
ci

e
de

ár
ea

s
po

rr
ef

or
es

ta
re

n
la

re
gi

ón
P

un
o

ha
au

m
en

ta
do

du
ra

nt
e

el
pe

río
do

20
08

-2
02

2.

A
m

ay
or

ga
st

o
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l,

m
ay

or
su

pe
rfi

ci
e

de
ár

ea
s

po
rr

ef
or

es
ta

re
n

la
re

gi
ón

P
un

o
du

ra
nt

e
el

pe
río

do
20

08
-2

02
2.

Va
ria

bl
e

in
de
pe
nd

ie
nt
e:

G
as

to
pú

bl
ic

o
am

bi
en

ta
l

Va
ria

bl
e

de
pe
nd

ie
nt
e:

S
up

er
fic

ie
de

ár
ea

s
po

rr
ef

or
es

ta
r

M
on

to
ej

ec
ut

ad
o

(e
n

so
le

s)
en

pr
og

ra
m

as
y

pr
oy

ec
to

s
am

bi
en

ta
le

s
a

ni
ve

l
re

gi
on

al S
up

er
fic

ie
pr

og
ra

m
ad

a
(e

n
he

ct
ár

ea
s)

pa
ra

re
fo

re
st

ac
ió

n
y

re
cu

pe
ra

ci
ón

de
ár

ea
s

de
gr

ad
ad

as

D
at

os
de

ej
ec

uc
ió

n
pr

es
up

ue
st

al
am

bi
en

ta
l

de
lS

IN
IA

.

R
eg

is
tro

s
de

l
S

E
R

FO
R

y
M

IN
A

M



Anexo 02: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
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Anexo 03: Ficha de recolección de datos del Gasto público ambiental

Años Gasto público ambiental
en millones de soles (S/.)

2010 32.29
2011 24.31
2012 37.13
2013 43.3
2014 43.3
2015 43.04
2016 48.45
2017 56.93
2018 74.12
2019 61.64
2020 72.4
2021 74.16
2022 102.13
2023 116.24

Fuente: En base a la data SINIA

Anexo 04: Ficha de recolección de datos de la Superficie del territorio por reforestar (ha)

Años Superficie del territorio por
reforestar (ha)

2010 1076181.62

2011 1074741.52
2012 1073658.41
2013 1073286.45
2014 1073237.45
2015 1073207.45
2016 1073176.45
2017 1073166.45
2018 1073131.45
2019 1073049.45
2020 1073049.45
2021 1073049.45
2022 1073049.45
2023 1073049.45

Fuente: En base a la data SINIA
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