
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a 

combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-

2017 

 

Tesis para optar el Título Profesional de Economista 

 

AUTORES: 

 Marvin Willy Delgado Chinguel 

Stefany del Carmen Bartra Sánchez 

 

ASESORA: 

Mg. Gianina Villoslada Azang 

 

  

Tarapoto – Perú 

2022 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

                                              



vi 
 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

Nos auto dedicamos, porque estamos conscientes 

de las ganas y el esfuerzo que le pusimos a 

nuestros estudios y a este trabajo que es la cereza 

que adorna un arduo recorrido en las aulas de 

universidad por 5 años. A nuestra Hija y a nuestros 

padres. 

 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

Agradecimiento 

 

 

 

 

A Dios por darnos salud y vida para que esto sea 

posible; A nuestros padres, a nuestras hermanas, 

amigos y a todas las personas que estuvieron junto 

a nosotros durante este largo proceso y que de 

alguna forma u otra aportaron para realizarnos 

como persona y ahora como profesional. 

 

Los autores 

 

 

  



viii 
 

Índice general 

Dedicatoria .......................................................................................................................... ivi 

Agradecimiento ................................................................................................................... vii 

Índice general ..................................................................................................................... viii 

Índice de tabla ....................................................................................................................... ix 

Índice de figura ...................................................................................................................... x 

Resumen ............................................................................................................................... xi 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: REVISIÒN BIBLIOGRAFICA .................................................................... 5 

1.1. Antecedentes de la investigación. ................................................................................... 5 

1.1.1 A nivel internacional. .............................................................................................. 5 

1.1.2. A nivel nacional. ..................................................................................................... 7 

1.2. Bases teóricas. .......................................................................................................... 10 

1.2.1. Gasto público ambiental. ...................................................................................... 10 

1.2.2. Combustibles limpios. .......................................................................................... 15 

CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS ....................................................................... 19 

2.1. Tipo y nivel de investigación. .................................................................................. 19 

2.1.1. Tipo de investigación. ........................................................................................... 19 

2.1.2. Nivel de investigación. ......................................................................................... 19 

2.2. Diseño de la investigación. ....................................................................................... 19 

2.3. Población y Muestra. ................................................................................................ 20 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .................................................... 21 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. ........................................................ 21 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................... 22 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 31 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 32 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 33 

ANEXOS ............................................................................................................................. 37 

Anexo A: Matriz de Consistencia ........................................................................................ 38 

Anexo B: operacionalización de variables .......................................................................... 41 

Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos ........................................................... 44 

 

  



ix 
 

Índice de tabla  

Tabla 1. Región San Martín: Gasto público ambiental y combustibles limpios en la región 

de San Martín, periodos 2010-2017 (soles)........................................................... 22 

Tabla 2. Región San Martín: Gasto público ambiental y combustibles limpios en la región 

de San Martín, periodos 2010-2017 (soles)........................................................... 23 

Tabla 3. Región San Martín: Gasto público ambiental y combustibles limpios en la región 

de San Martín, periodos 2010-2017 (soles)........................................................... 24 

Tabla 4. Prueba de normalidad. ........................................................................................... 25 

Tabla 5. Influencia de la inversión XX sobre el crecimiento económico, región San Martín 

XX. ........................................................................................................................ 25 

  



x 
 

Índice de figura 

 

Figura 1. Evolución del nivel de gasto público ambiental en la región San Martín en el 

periodo 2010 –  2017. (soles). ............................................................................. 23 

Figura 2. Evolución del Nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar 

en la región San Martín en el periodo 2010-2017 (porcentaje). ......................... 24 

 

  



xi 
 

Resumen 

El estudio Titulado “Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a 

combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. Se 

incurre como objetivo general: Determinar la incidencia del gasto público ambiental en la 

población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, 

periodos 2010-2017. Para el logro del objetivo se administraron dos guías de análisis 

documental considerando el acervo documentario concerniente al gasto público ambiental y 

combustibles limpios, siendo un estudio básico de carácter correlacional no experimental y 

de corte transversal. Concluyendo la investigación con el primer resultado, que el gasto 

público ambiental no influyó en el acceso de combustibles limpios para la población de la 

Región de San Martin, durante el periodo del 2010-2017. La principal conclusión del trabajo 

de investigación fue que el gasto que se ejecutó en la región San Martín para llevar a cabo 

actividades orientadas a prevenir, disminuir y eliminar la contaminación, no incidió con el 

uso de los combustibles limpios para sustituir a los fogones o estufas tradicionales por parte 

de la población de la Región de San Martin. 

  

Palabras claves: Gasto Público ambiental, combustibles limpios, población. 
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Abstract 

The present study entitled "Environmental public spending and its impact on the population 

with access to clean fuels for cooking in the San Martín region, periods 2010-2017. I propose 

as a general objective: Determine the incidence of public environmental spending on the 

population with access to clean fuels for cooking in the San Martín region, periods 2010-

2017. To achieve the objective, two documentary analysis guides were administered 

considering the documentary heritage concerning public environmental spending on clean 

fuels, being a basic study of a non-experimental and cross-sectional correlational nature. The 

main result of the work was that public environmental spending did not influence access to 

clean fuels for the population of the San Martin Region, during the period 2010-2017. The 

main conclusion of the research work was that the expenditure that was executed in the San 

Martín region to carry out activities aimed at the prevention, reduction and elimination of 

pollution, did not affect the use of clean fuels to replace stoves. or traditional stoves by the 

population of the San Martin Region. 

 

Keywords: Environmental Public Expenditure, clean fuels, population. 
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Introducción 

La polución del aire ocasionada por la cremación de combustibles no limpios, 

esencialmente el petróleo y carbón, se encuentra asociada con aproximadamente al 4.5 

millones de muertes en el mundo, generando daños económicas de 2.9 billones de dólares, 

equivalente al 3.3% del PBI mundial. Siendo uno de los problemas más grabes que debe 

afrontar los gobiernos de los países en materia ambiental, generando propuestas y 

desarrollando acciones orientadas al uso de combustibles limpios con los cuales se puedan 

frenar el alto grado de contaminación  atmosférica, cuidando el bienestar de la población, 

buscando  reducir las pérdidas económicas generadas por dicha problemática (Greenpeace, 

2020).  

En las Américas, usar combustibles sólidos para cocinar es uno de los factores que 

constituye sobre salud pública y riesgo medio ambiental. Existiendo aproximadamente 3 

000 millones de personas que hacen uso de biomasa (excrementos de animales, maderas, o 

residuos agrícolas) y carbón, para cocinar o calentarse dentro de sus hogares, generando 

contaminación del aire, la cual se estima como la responsable de aproximadamente 4 

millones de muerte prematuras de las personas (Biblioteca Virtual en Salud, 2019). 

A nivel nacional, en Perú, más del 24% de los hogares aun utilizan combustibles como 

leña, carbón y desechos agrícolas para cocinar, se encuentran especialmente en zonas 

rurales, y sus actividades diarias de cocinar en fogones o cocinas tradicionales genera la 

expulsión de partículas que contaminan el aire, todo ello, en conjunto con la exposición al 

humo, ha generado en dichas familias problemas de salud. Es por ello que, desde el gobierno 

central, en concordancia con las acciones promovidas por el Minam, dentro del clasificador 

del presupuesto público destinados para las acciones de conservación del medio ambiente, 

se gestan diversas acciones para apoyar y orientar  a la población al uso de energías limpias 

para las actividades cotidianas en el hogar y la industria con el menor impacto sobre el medio 

ambiente, dentro de dichas medidas, el MINEM con la finalidad de aumentar la calidad de 

vida de muchas familias, como reducir la contaminación del medio ambiente, viene 

promoviendo el uso de combustibles limpios para cocinar, todo lo cual, debe ir acompañado 

del accionar del Gobierno estrechando el acceso a combustibles limpios de manera segura y 

eficiente (Ministerio de Energía y Minas, 2019). 
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En San Martín, reportes recientes indicaban que al 2017, 173 056 hogares cocinaban 

con combustibles contaminantes, lo cual representa el 41.7% del total de los habitantes de 

la Región (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019). Así mismo, se inicia un 

breve análisis de conversaciones sostenidas con algunos moradores de la región San Martín, 

se conoció que gran parte de los mismos hace uso de leña para cocinar, teniendo ello como 

una de las causas principales al costo que tienen los combustibles limpios para cocinar y la 

falta de accesibilidad a los mismos, ya que, los pobladores manifestaron que les resulta más 

barato cocinar con leña, y en otros casos, los combustibles limpios no son accesibles para 

ciertos lugares recónditos. Además, las autoridades locales manifestaron que, para poder 

lograr que más personas accedan a combustibles limpios para cocinar, es preciso que se 

inviertan recursos públicos destinados a desarrollar tecnologías y programas que 

implementen combustibles limpios en los hogares para su uso en la cocina, brindando mayor 

accesibilidad y precios al alcance del bolsillo de la población, posibilitando la generalización 

de su uso y reducción de combustibles que resultan altamente contaminantes. 

Ante tal escenario, es necesario realizar un estudio para analizar la relación que tendría 

el gasto público ambiental sobre el uso de combustibles limpios para cocina en San Martín, 

porque, de continuar con la problemática del uso de combustibles contaminantes para la 

cocina, y no buscar la masificación del uso de combustibles limpios, no se podrá avanzar 

hacia la mejora de la calidad de vida de las personas y el bienestar de la sociedad, ya que 

dichos combustibles nocivos generarían constantemente el deterioro de la salud, y a la larga, 

contribuirían a deteriorar el medio ambiente, y con ello el agotamiento del ozono y el cambio 

climático. 

A partir de la problemática expuesta, se planteó el problema general es la siguiente 

interrogante: ¿El gasto público ambiental incide de manera significativa en la población con 

acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-

2017?, además, se establecen preguntas específicas como: ¿El nivel de gasto público 

ambiental incide de manera significativa en el nivel de población que utiliza combustibles 

limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017?; ¿Cómo ha sido la 

evolución del nivel de gasto público ambiental en la región San Martín en el periodo 2010 

– 2017?; ¿Cómo ha sido la evolución del Nivel de población que utiliza combustibles 

limpios para cocinar en la región San Martín en el periodo 2010-2017? 
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Por otro lado, se formuló como objetivo general la cual fue: Determinar la incidencia 

del gasto público ambiental en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar 

en la región de San Martín, periodos 2010-2017, para lograr este objetivo se propuso como 

objetivos específicos: Determinar la incidencia del nivel de gasto público ambiental en el 

nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, 

periodos 2010-2017; Determinar la evolución del nivel de gasto público ambiental en la 

región San Martín en el periodo 2010 – 2017; Determinar la evolución del Nivel de 

población que utiliza combustibles limpios para cocinar en la región San Martín en el 

periodo 2010-2017. Por último, se consideró como hipótesis: El gasto público ambiental 

incide de manera significativa en la población con acceso a combustibles limpios para 

cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017.  

Para este trabajo es conveniente determinar la incidencia del gasto público ambiental 

en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, 

es importante porque, aborda un tema social, de esa manera, se evidencio la necesidad de 

invertir recursos públicos e incentivar programas para lograr una mejor calidad de vida para 

las personas a través del uso de combustibles limpios que no dañen su salud ni la del medio 

ambiente, evidenciando, además, la necesidad de una mayor presencia del Estado para 

asegurar el bienestar integral de la ciudadanía. Esta investigación a nivel teórico se justificó 

debido a que, para poder analizar la problemática observada se ha recurrido a la revisión de 

múltiples trabajos teóricos de carácter científico, al servicio de la construcción de una base 

teórica útil para conocer los aspectos relevantes de las variables abordadas, y con ello 

orientar la evaluación de las mismas, lo cual es importante para poder alcanzarse los 

objetivos de la investigación y llegar a conclusiones útiles y válidas. En el sentido 

metodológico, la investigación se justificó debido a que, para analizar la problemática 

abordada se ha planteado un esquema metodológico pertinentes que permita alcanzar el 

propósito de la investigación, además. Se han desarrollado y se probado herramientas de 

recopilación de datos, por lo que, pueden ser empleados en futuras investigaciones en la 

materia. Se justificó de manera práctica, debido a que, los resultados podrán ser empleados 

para aplicarse en la propuesta de planes y políticas que incentiven la canalización de recursos 

públicos a fin que la población pueda tener un mayor acceso al uso de combustibles limpios 

para cocinar, y con ello preservar la calidad ambiental y la salud humana. Además, puede 

ser empleado para aplicarse en el estudio de futuras investigaciones en la materia. 
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La metodológica fue de tipo básica con diseño no experimental con alcance 

correlacional, además, se utilizó como técnica el análisis documental y para ello, como 

instrumentos de recolección de datos se utilizaron dos guías de análisis documental 

relacionados a las variables en estudio.  

Este estudio se compuso por capítulos principales, los cuales se detallarán para un 

mejor entendimiento:  

El capítulo I, abordo la revisión de la teoría como los trabajos previos a la 

investigación, las bases teóricas, donde se establece la información relevante con autores, 

que fueron necesarios para el constructo teórico y la definición de términos conceptuales.  

El capítulo II, se explicó toda la metodología utilizada, donde se establece el tipo, 

diseño y nivel de investigación utilizado, la población y muestra del estudio, así como 

también las principales técnicas, instrumentos y procesamiento necesarios para esta 

investigación con sus respectivos materiales y métodos abordados 

El capítulo III, se describió los resultados obtenidos de la investigación, entre los 

cuales se tienen estadísticos descriptivos e inferenciales, con lo cual se pudo dar respuestas 

a los objetivos planteados, de igual forma se estableció la comparación y discusión de los 

resultados obtenidos.   

Finalmente, se tuvo los apartados que complementa el estudio, como son las 

conclusiones y recomendaciones finales, así como también las referencias utilizadas y los 

anexos elaborados del presente estudio. 
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CAPÌTULO I  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

1.1.1 A nivel internacional. 

Manjula & Gopi (2017), realizaron una investigación titulada “Acceso universal 

a energía limpia para cocinar y la necesidad de una política inclusiva: evidencia del 

análisis del uso de combustible para cocinar en Odisha y Tamil Nadu”. (Artículo 

científico). La India. En la cual se tuvo como objetivo analizar las políticas existentes 

sobre combustible limpio para cocinar y examina los logros para aumentar la cobertura 

de energía limpia para cocinar en la India. Investigación a nivel descriptivo –

correlacional, diseño no experimental. La muestra la constituyó el conjunto 

documentario referente a los datos sobre el uso de combustible para cocinar en los 

hogares proporcionados por la Organización Nacional de Encuestas por Muestras 

(NSSO) y el Censo de la India. La técnica utilizada en la recolección de datos fue el 

análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. Llegando a la 

siguiente conclusión: Hay una gran diferencia en el uso de combustible limpio para 

cocinar en los estados, así como en diferentes categorías de gastos, grupos sociales y 

hogares encabezados por mujeres y ubicaciones geográficas dentro de los estados, lo 

cual enfatiza la necesidad de políticas estatales específicas para promover el acceso a 

energía limpia universal para cocinar.  Así mismo, el intento del gobierno de la India de 

cerrar la brecha de distribución rural-urbana y aumentar la penetración del GLP en las 

zonas rurales, ha tenido resultados modestos en Odisha y Tamil Nadu. Antecedente útil 

puesto que provee de información referente a las intervenciones del Estado para la 

adopción de combustibles limpios en la cocina. 

Gould et al. (2018), realizaron un estudio titulado “Política gubernamental, 

acceso a combustible limpio y acumulación persistente de combustible en Ecuador”. 

(Artículo científico). Su propósito es analizar la política gubernamental y su asociación 

con el acceso a combustible limpio y acumulación persistente de combustible en 

Ecuador. Investigación de nivel descriptivo y diseño no experimental. La muestra está 

compuesta de 384 integrantes de hogares rurales del norte de Ecuador. La técnica de 

uso para la recolectar los datos fue la encuesta, y la herramienta utilizada fue el 

cuestionario. Concluyendo lo siguiente: Más del 90% de los hogares ecuatorianos 
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cocinan principalmente con un combustible limpio, siendo las familias de ingresos más 

altos compran mucho más GLP que las personas que tienen ingresos más bajos. Casi el 

80% de los hogares rurales usa leña, a consecuencia de la falta de acceso constante al 

GLP y la distribución limitada de cilindros cada mes debido a una política particular del 

gobierno de esa región. Así mismo, si bien el gran subsidio al GLP ha facilitado la 

transición a una cocina limpia, ha supuesto una gran carga financiera para el gobierno 

de hasta $ 700 millones cada año.  Antecedente necesario para la investigación ya que 

nos abastece acerca de la información a los combustibles para cocina y su asociación 

con el impulso de la política pública.  

Troncoso & Soares (2017), realizaron un estudio titulado “Subsidios al 

combustible GLP en América Latina y el uso de combustibles sólidos para cocinar”. 

(Artículo científico). El cual tenía como objetivo realizar un análisis del impacto de los 

subsidios del GLP en la reducción del consumo de combustibles sólidos en América 

Latina y el Caribe. Investigación exploratoria de nivel descriptivo. La muestra es un 

legado de datos documentarios sobre los subsidios al GLP en América Latina y el uso 

que hacen las personas de combustibles sólidos para cocinar. La técnica de recolección 

de datos fue el acervo documentario, y el instrumento la guía de análisis documental. 

Llegando a concluir lo siguiente: El precio es el factor más importante que determina el 

uso de GLP como combustible para cocinar en América Latina y el Caribe, los subsidios 

a los combustibles varían significativamente entre países, mientras que, se analizó que 

probablemente un mayor subsidio al combustible GLP, dirigido solo a los pobres, podría 

ser más efectivo en la transición a tecnologías limpias para cocinar, otra posibilidad es 

utilizar transferencias de efectivo a través de programas de alivio de la pobreza. Este 

antecedente resulta importante debido a que contiene información relevante referente a 

las asociaciones entre las intervenciones políticas y el uso de combustibles limpio para 

la cocina. 

Dagnachew, Hof, Lucas, & Van (2020), desarrollaron un estudio titulado “Análisis 

de escenarios para promover una cocina limpia en África subsahariana: costos y 

beneficios”. (Artículo científico).  En el cual se marcó como objetivo realizar el análisis 

de los escenarios en los que se puede promover una cocina limpia en África subsahariana. 

Investigación descriptiva, de diseño no experimental. La muestra la constituyó el acervo 

documentario referente las políticas de cocina limpia aplicadas en África subsahariana y 
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los reportes con los resultados de las mismas. La técnica de recolección de datos fue el 

análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. Los resultados 

muestran que, en ausencia de acciones coordinadas, políticas habilitadoras y financiación 

ampliada, el número de personas en África subsahariana que dependen de estufas de 

biomasa tradicionales podría ascender a 660-820 millones para el 2030. Utilizar 

combustibles limpios para la cocina tiene considerables beneficios sociales, ambientales 

y económicos. A menos que se realicen mejoras radicales con respecto a la asequibilidad 

y eficiencia de las tecnologías de cocción limpia, así como una instalación 

excepcionalmente rápida de modernos infraestructura de combustibles, la biomasa 

tradicional (leña y carbón vegetal) tendrá una participación significativa en la mezcla 

energética de cocina durante las próximas décadas. Este antecedente resulta relevante en 

la medida que provee de referencias bibliográficas referentes al uso de combustibles 

limpios para cocinar, y la intervención de los gobiernos. 

A nivel nacional 

Coello (2018), realizó un estudio titulado “Un análisis de la elección de 

combustibles para cocinar de los hogares en el Perú actual y sus implicancias para la 

política energética peruana”. (Tesis de postgrado). PUCP Lima, Perú. En el cual tuvo 

como finalidad determinar los factores que influyen en la decisión de los hogares para 

utilizar determinadas fuentes de energía para cocinar y determinar si estos factores son 

parte de una política que fomenta la sustitución de fuentes de energía para el uso de GLP. 

Investigación de tipo básica, nivel descriptivo, y diseño no experimental. La muestra fue 

el acervo documentario de diferentes variables realizado por la ENAHO 2016 y fuentes 

de información de organismos gubernamentales como el Osinergmin. La técnica de 

recolección de datos fue el análisis documental, y el instrumento la guía de análisis 

documental. Llegando a la siguiente conclusión: La inseguridad de la vivienda, los 

idiomas nativos de los miembros de la familia, los niveles de educación, el acceso a la 

electricidad y la vivienda en alquiler son solo algunos de los factores que hacen menos 

probable el uso del GLP. Se determinó que en el ámbito rural se evidencia que la 

inversión del estado a través del FISE tiene un efecto positivo. El trabajo de las políticas 

debe realizarse de manera intensiva en el ámbito rural, ya que, es allí donde la leña y otras 

fuentes de contaminación sin más utilizadas. Este antecedente es importante para la 

investigación porque proporciona información sobre el uso sostenible de combustibles.  
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López & López (2020), realizó una investigación titulada “Análisis de factibilidad 

para el diseño y construcción de instalaciones de gas natural en viviendas unifamiliares 

empleando el R.N. E. EM - 040, en el distrito de Trujillo – 2018”. (Tesis de postgrado). 

UPAO. Trujillo, Perú. Teniendo como objetivo analizar la capacidad para diseñar y 

construir instalaciones de gas en viviendas unifamiliares bajo el código Nacional de 

Edificación EM 040 en la zona de Trujillo en 2018. Investigación de tipo básica, y nivel 

descriptivo. La muestra la constituyó el acervo documentario. La técnica de recolección 

de datos será el análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. 

Llegando a concluir lo siguiente: Solo el 3% de las viviendas hace uso del gas natural en 

Trujillo, el resto lo emplea el sector industrial. Usar gas natural para cocinar puede ahorrar 

un promedio de 52% de soles por mes, en comparación con los cilindros de gas tradicional 

del GLP. Al utilizar gas natural, las emisiones de CO2 se reducen en un 20% en 

comparación con otras fuentes de energía. Este antecedente es importante para la 

investigación porque proporciona información sobre el uso sostenible de combustibles. 

Rivas (2020), realizó una investigación titulada “Elección del gas natural como 

combustible para cocinar en Lima Metropolitana”. (Artículo científico). Lima, Perú. 

Teniendo como objetivo analizar la tendencia de uso del gas natural de los hogares del 

área metropolitana de Lima como combustibles para cocinar. Investigación de tipo 

básica, nivel descriptivo explicativo. La muestra fue la información de la Encuesta 

Nacional de Hogares para el periodo 2004 - 2018. La técnica de recolección de datos fue 

el análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. Llegando a la 

siguiente conclusión: En los hogares de Lima Metropolitana es cada vez más usual uso 

del gas natural para realizar sus actividades de cocción de alimentos. Los hogares con 

mayores ingresos son más propensos a usar gas natural, lo que las hace menos propensas 

a usar otros combustibles para cocinar. Antecedente relevante porque permite conocer 

una metodología para el análisis del uso de combustibles limpios para cocinar.  

 

Sanz & Calzada (2018), desarrolló una investigación titulada “Acceso universal a 

estufas limpias: Evaluación de un programa público en Perú”. (Artículo científico). En 

la cual se tuvo como finalidad principal evaluar la aplicación del programa FISE como 

impulsor del uso de estufas limpias. Investigación de tipo básica y nivel descriptivo. La 

muestra fue de 458 hogares de Ayacucho. La técnica de recolección de datos fue el 

análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. Llegando a concluir: 
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Desde el estado se han gestado propuestas que se encuentran financiadas con gasto 

público orientado a la protección del medio ambiente, dentro de las cuales se encuentra 

el programa FISE, el cual facilita el acceso a las estufas de GLP a los grupos de población 

más vulnerable proporcionándoles vales de descuento mensuales, el cual ha beneficiado 

a más de 1500.000 hogares en Perú. El programa FISE es el primer programa a nivel 

nacional para promover la adopción de estufas de GLP, siendo un paso intermedio para 

el uso de otras tecnologías de cocción, tales como el gas natural o la electricidad.  Así 

mismo, el uso de un bono digital distribuido vía SMS se ha constituido en un factor 

importante para implementar con éxito el programa y evadir prácticas fraudulentas.  

También se halló que, en Ayacucho el bono FISE ha aumentado de siete a ocho el número 

de comidas semanales cocinadas en estufas de GLP en los hogares beneficiarios. Este 

número aumenta a doce comidas semanales si se consideran los estratos sociales de 

menores ingresos, demostrando así que el programa ha incrementado el uso de GLP como 

combustible para cocinar, modificando los hábitos familiares y ahorrando tiempo. 

Antecedente importante porque provee de información referente al uso de combustibles 

limpios para cocinar.  

Becerra y Dipaz (2017), realizó una investigación titulada “Fondo de Inclusión 

Social Energético en zona de Manchay en el distrito de Pachacamac – Lima 2015: 

¿bienvenida la calidad de vida?”. (Tesis de postgrado). PUCP. Lima, Perú. En el cual se 

analizó objetivamente la implementación de elementos del FISE para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores del distrito de MAnchay, distrito de Pachacamac en el año 

2015. La investigación fue de tipo básica y nivel descriptivo. La muestra fueron 40 

beneficiarios, 3 agentes distribuidores y 2 funcionarios del Programa FISE. Las técnicas 

de recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista, y los instrumentos de 

recolección de datos el cuestionario y la guía de entrevista. Llegando a concluir lo 

siguiente: Los beneficiarios no creen que el programa les haya ayudado a mejorar su 

calidad de vida a través del uso masivo de los balones de gas. Asimismo, se halló que, El 

acceso al GLP contribuye al cuidado del medio ambiente, constituyéndose el FISE en 

una inversión que contribuye a la difusión de energía limpia para cuidar el ambiente.  

Cabrera & Díaz (2018), realizaron una investigación titulada “Experiencias de 

madres sobre el uso combinado de tecnologías para cocinar. Caseríos San Pedro y San 

Isidro - Íllimo, 2018”. (Tesis de pregrado). USAT. Chiclayo, Perú. Teniendo como 



10 
 

finalidad analizar las experiencias de madres al utilizar una combinación de tecnología 

para cocinar en Illimo. Investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, y nivel 

descriptivo. La muestra fueron 14 madres de los caseríos San Pedro y San Isidro de 

Íllimo. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación y la entrevista, y los 

instrumentos de recolección de datos la guía de observación y la guía de entrevista. 

Concluyendo: Las madres de los caseríos San Pedro y San Isidro aún siguen utilizando 

la cocina tradicional, a pesar de tener conocimientos sobre los efectos negativos que 

ocasiona en la salud, persistiendo el uso de la leña para cocinar. El uso del GLP en la 

cocina no es sostenible, debido al difícil acceso, porque para acceder a los balones de 

GLP tienen que salir de los caseríos a los pueblos, añadiendo gastos de movilidad al costo 

de cada balón. Esta referencia es importante ya que contiene información bibliográfica 

sobre el uso de combustibles limpios para cocinar. 

1.2 Bases teóricas. 

1.2.1 Gasto público ambiental. 

El gasto público engloba a todos los egresos monetarios del tesoro público que 

son derivados para la generación de bienes o servicios que busquen favorecer al 

bienestar de la sociedad. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente (2015), menciona 

que el gasto público ambiental puede entenderse como aquel gasto que realizan las 

instituciones públicas para realizar un conjunto de actividades orientadas de manera 

directamente a la prevención, reducción y eliminación de la contaminación u otras 

formas de degradación ambiental causadas por las actividades humanas, incluyendo 

dentro de los gastos a las actividades para gestionar recursos naturales, la biodiversidad 

y servicios ecosistémicos relacionados que no están destinados a la extracción o 

producción de recursos (p. 45). 

Desde el planteamiento de la CEPAL (2015), el gasto público ambiental está 

referido a todos los gastos realizados para hacer frente a los problemas ambientales, son 

aquellos gastos que se realizan para el financiamiento de actividades que tienen como 

objetivo principal la protección del medio ambiente mediante la reducción de todas las 

actividades contaminantes, gastos que cubren las acciones para prevenir, reducir y tratar 

desechos y aguas residuales; limpiar y eliminar suelos y aguas subterráneas 

contaminadas; prevenir, reducir o eliminar la contaminación del aire, reducir el ruido y 
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las vibraciones, protección de la biodiversidad, investigación y desarrollo de temas 

ambientales y gestión global para la protección del medio ambiente (p. 11). De esa 

manera, el gasto público ambiental se entiende como todos los gastos que son asumidos 

con recursos públicos para mitigar la contaminación ambiental, de esa manera conservar 

la calidad del ambiente, y así brindar mejores condiciones y calidad de vida a la 

sociedad.  

1.2.1.1 Actividades de protección ambiental. 

Las actividades para proteger el ambiente son aquellas que se realizan teniendo 

como objetivo la conservación del medio ambiente ante los contaminantes derivados de 

las diferentes actividades realizadas por el hombre, es así que, de acuerdo con la CEPAL 

(2015), las actividades de protección del ambiente son todas aquellas actividades que 

tienen como fin primordial la protección del medio ambiente y/o gestionar los recursos 

naturales, excluyéndose otro todas las demás actividades que no cumplan con dicho fin, 

aun cuando beneficien al ambiente. De manera general, las actividades de conservación 

se dividen en dos grupos: 

a) Actividades de protección ambiental: Aquellas donde el objetivo fundamental tienen 

a contribuir a prevenir, reducir y eliminar la contaminación y algunas otras formas 

de degradación ambiental. 

b) Actividades de gestión de recursos naturales: Todas aquellas actividades que tienen 

como función principal la preservación y sostenimiento de preservar los recursos 

naturales, evitando así su extenuación, dentro de lo cual se incluyen acciones y 

actividades orientadas a la reducción del volumen de la explotación de los recursos 

naturales (a través de la recuperación, reutilización, reciclaje o sustitución de dichos 

recursos), además de recuperar el acervo de los recursos naturales, así mismo, 

incluye la gestión general de los recursos naturales, así como la producción de bienes 

y servicios utilizados para gestionar o mantener los recursos naturales. 

 

 

1.2.1.2 Presupuesto público para cubrir el impacto ambiental. 

Tal como señala Bariggi (2017), el Estado de cada país tiene la función de hacer 

frente a todo tipo de contaminación que ocasione el deterioro del medio ambiente, y con 
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ello la calidad de vida de la sociedad, por tanto, el Estado debe realizar la planificación 

económica para hacer frente a la problemática ambiental, gestionando recursos para 

asumir gastos de manera planificada, los cuales se plasman de manera formal y detallada 

para un año, es así que, no se podrá incurrir en gastos, ni recibir ingresos distintos a los 

contenidos en el plan de presupuesto financiero aprobado por cada jurisdicción estatal. 

Dicha planificación financiera realizada por los Estados es el presupuesto público, el 

cual constituye una herramienta que acompaña de manera activa al plan de gobierno, el 

cual traza un actuar para la atención de diversas necesidades de la sociedad y las 

prioridades establecidas. De esa manera, el presupuesto público es un plan de 

administración, dentro del cual, además de designarse recursos para la prestación de los 

servicios públicos, existen partidas presupuestarias para hacer frente a la problemática 

ambiental, lo cual se registra dentro del denominado gasto público ambiental, el cual es 

la herramienta fundamental para implementar la planificación financiera de la política 

pública con respecto a la gestión ambiental (p.23).  

1.2.1.3 Importancia de la gestión pública en el cuidado ambiental. 

La gestión pública aborda diversos ámbitos que se consideran necesarios para 

propiciar de bienestar a la sociedad a través de diversas acciones, es así que, según Pérez 

(2016), gestión pública, la actuación desde las instituciones públicas, tiene como una de 

sus responsabilidades proteger la calidad ambiental urbana, la cual se encuentra 

definitiva por constituyentes humanos y ambientales que interactúan permanentemente. 

A través de la gestión que se realiza para priorizar problemáticas ambientales, y 

desarrollar actividades para prevenir la contaminación y cuidado del medio ambiente, 

ello debido a la estrecha correlación existente entre el bienestar social y la calidad 

ambiental, de esa manera, la prevención de la contaminación supone un ahorro de 

servicios públicos en salud, ya que la contaminación está asociada a múltiples 

enfermedades en la población, por tanto, supone la mejora en las condiciones de salud, 

y en conjunto contribuir al logro del bienestar integral de la población (p. 122).  

1.2.1.4 Factores que influyen en la contaminación del ambiente. 

Son muchos los factores que pueden asociarse a las acciones contaminantes que 

deterioran la calidad ambiental, es así que, Pérez (2016), considera la importancia de la 

valoración ambiental, mencionaba la necesidad de determinar los factores que pueden 
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ser determinantes para el desarrollo de actividades que afectan el cuidado del 

medioambiente, teniendo en cuenta que dentro de dichos factores se pueden consideran 

los siguientes:  

a) La pobreza: La cual es considerada como una de las causas principales que genera la 

degradación ambiental, debido a los riesgos inherentes a esta situación, 

considerándose dentro de ello que la pobreza incentiva la sobreexplotación del medio 

ambiente, a fin de obtener recursos para satisfacer sus necesidades, abusando en 

algunos casos del consumo de los bienes naturales, o el uso de biomasa para cocinar 

sus alimentos.  

b) El desarrollo de actividades industriales y comerciales: Las actividades industriales 

y comerciales, en muchas ocasiones son responsables de la eliminación de desechos 

que no son tratados adecuadamente y terminan convirtiéndose en basura que va a 

parar a los medios naturales constituyéndose en factores contaminantes. 

c) Crecimiento de la población y manejo de desechos domésticos: Las actividades 

diarias dentro de los hogares generan desechos sólidos y líquidos, que ante el 

incremento potencial de la tasa de crecimiento urbano generan un incremento en el 

volumen de dichos desechos, generando dificultades para su disposición. Así mismo, 

con el crecimiento de la población se genera el crecimiento vehicular, lo cual se 

encuentra en relación con las emisiones contaminantes. 

 

1.2.1.5 Clasificación del presupuesto en materia ambiental. 

Existen lineamientos para registrar información ambiental dentro de las cuentas 

nacionales, es así que, tal como señalaba Valencia (2016), el gobierno se encuentra en 

la obligación de determinar los clasificadores presupuestarios y estandarizar aquello que 

no debería ser considerado como gasto ambiental, evitando así que surjan innecesarias 

divergencias en los diferentes niveles de gobierno, propiciando que la pre disposición 

de los gastos ambientales se realicen en base a las políticas y compromisos para 

gestionar la calidad ambiental y la conservación del patrimonio natural dentro del marco 

normativo. En ese sentido, es necesario contar con un clasificador presupuestario 

ambiental, el cual pueda destinar los recursos para las actividades ambientales 

principales que puedan contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiental; en 

el caso de Perú, a través del proceso de homologación de los clasificadores 
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presupuestarios respecto a estándares internacionales, el presupuesto general de la 

república incluye el clasificador funcional ambiental, el cual cuenta con dos programas 

y nueve subprogramas, los cuales se detallan a continuación: 

a) Programa N°054-Desarrollo energético, conservación y aprovechamiento del 

patrimonio natural: Dentro de este programa se encuentras los siguientes 

subprogramas: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica y los recursos naturales; gestión integrada y sostenible de los ecosistemas; 

gestión del cambio climático; gestión integrada de los recursos hídricos; gestión del 

territorio. 

b) Programa N°055 – Gestión integral de calidad ambiental: Dentro de este programa 

se encuentran los siguientes subprogramas: Manejo de residuos sólidos; preservación 

y acrecentamiento de los espacios verdes y ornamento público; monitoreo integrado 

de la contaminación y rehabilitación ambiental; gestión integrada de productos 

químicos y materiales peligrosos. 

 

1.2.1.6 Evaluación del gasto público ambiental. 

Tal como se puede apreciar en el SINIA (s.f.), existen una serie de datos a través 

de los cuales se puede realizar la evaluación del gasto público ambiental realizado por 

el sector público para propiciar la calidad ambiental, de esa manera, se puede considerar 

al nivel de gasto público ambiental como la dimensión a través de la cual se puede dar 

seguimiento al gasto que realiza periodo a periodo en materia de la preservación del 

medio ambiente, dicha dimensión se describe a continuación en conjunto con sus 

indicadores:  

Nivel de gasto público ambiental: Se puede considerar al nivel gasto público, 

según el Ministerio del Ambiente (2015), como el grado en que  el Estado designa 

recursos públicos destinados a llevar a cabo un conjunto de actividades orientadas de 

manera directa a prevenir, reducir y eliminar de la contaminación o de alguna manera 

distinta de atentar contra el medio ambiente que se derive de la acción del hombre, 

incluida la gestión de los recursos naturales, diversidad biológica y la prestación de 

adecuados servicios ecosistémicos no destinados a la extracción de recursos ni a la 

producción (p. 45). Así mismo, acorde con los datos registrados en el SINIA (s.f.), como 

indicador para medir el nivel de gasto público, se puede emplear a la proporción de 
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recursos monetarios canalizados al gasto público ambiental, como también, los recursos 

que destina año a año el Estado a través del presupuesto público para atender las 

necesidades ambientales. 

1.2.2 Combustibles limpios. 

Al hablar de combustibles limpios hace alusión a aquellos combustibles cuyo uso 

no genera contaminación al medio ambiente, es decir, su uso resulta más saludable para 

la conservación de la calidad ambiental, desde el planteamiento de Moreno (2016), los 

combustibles limpios utilizados para cocinar, son todos aquellos combustibles que se 

emplean en conjunto con tecnologías mejoradas para sustituir a los fogones o estufas 

tradicionales, se consideran que son  limpios  y  eficientes porque contribuyen a eliminar 

el   humo  contaminante  del  interior  de  las viviendas,  mitigando el impacto ambiental 

del uso de leña por la quema de la misma, como por la tala indiscriminada que puede 

propiciar su obtención, contribuyendo, gracias a la reducción de emisión humo tóxico, 

a mejorar la salud de las personas (p. 35). 

1.2.2.1 Uso de energía por combustión de leña.  

Acorde con el MINAM (2015), la leña es uno de los componentes que se suele 

utilizar de manera frecuente como combustible para realizar actividades tales como 

cocinar, calentarse o producir electricidad. El uso de energía térmica útil que se obtiene 

mediante por la degradación de la leña llamada pirolisis, donde se combinan el carbón 

y el hidrógeno con oxígeno derivando en la producción de calor, el cual es eficiente para 

la rápida cocción de los alimentos. Cuando finaliza el suministro de gas, el carbón 

comienza a arder y los subproductos de la combustión son principalmente el bióxido de 

carbono y carbono. Los fogones tradicionales, que suele utilizarse mayormente en las 

zonas rurales, consiste en la combustión incompleta de la leña, que se convierte en la 

energía potencial del combustible, liberando humo al ambiente; siendo más nocivo para 

la salud de las personas cuando se elimina en espacios cerrados (p. 15). En ese sentido, 

al quemar la leña se produce la combustión incompleta y descontrolada generando la 

eliminación de partículas contaminantes originando el deterioro del medio ambiente, y 

generando múltiples enfermedades respiratorias.  

1.2.2.2 El impacto en la salud por el uso de combustibles sólidos para cocción. 



16 
 

Sin duda afrontar la contaminación ambiental es una de las tareas fundamentales 

de los gobiernos, con lo cual pueden evitar el deterioro de la salud de la población, así 

como incurrir en menos gastos en salud, dadas las enfermedades que se asocian a la 

contaminación ambiental, es así que, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2015), Indica que la exposición a la contaminacion del aire interior debido a la 

combustion incompleta e ineficiente de la biomasa es uno de los principales factores de 

riesgo para la propagación de enfermedades respiratorias, especialmete entre la 

población rural y de manera especial en niños y mujeres adultas, ello debido a que son 

los que pasan la mayor parte del tiempo en el hogar y por ende son los más expuestos. 

Durante la combustión de la biomasa se genera material particulado y otros 

contaminantes nocivos, provocando 3 efectos principales en la salud: infección 

respiratoria aguda en niños menores de 5 años, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en mujeres y cáncer de pulmón en las mujeres expuestas al humo del carbono 

(p. 19). De esa manera, se hace evidente que el uso de combustibles sólidos para cocinar 

puede resultar una fuente de exposición peligrosa para las personas que la utilizan, 

mermando su salud, y poniendo en peligro la vida de las personas que habitan en los 

domicilios en los cuales se utiliza. 

 

1.2.2.3 Impacto del uso de la leña como combustible para cocina, en el medio 

ambiente. 

De acuerdo con el MINAM (2015), existe un impacto muy perjudicial en el 

ambiente ocasionado por el uso ineficiente de la leña para cocinar sus alimentos, de esa 

manera, el uso de la leña esta asociada con la generación de gases de efecto invernadero, 

contaminación del aire interior, así como también, se estima que se halla asociado a la 

tala de los bosques para la obtención de madera para leña. El uso de leña para cocinar 

representa aproximadamente el 2% de las emisiones a nivel mundial, lo cual lo convierte 

también en una de las causas del cambio climático, lo cual se agrava con las prácticas 

para cocinar inadecuadas, sobre todo en países en vías de desarrollo, los cuales generan 

gases adicionales como el carbono negro, y el carbono orgánico que desfavorecen el 

clima (p. 22).  

Así mismo, Moreno (2016), señala que las prácticas adecuadas a través del uso de 

leña y otros componentes de biomasa para cocción resulta muy difícil, sobre todo en 
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zonas rurales y urbanas con mayor pobreza, en las cuales se hace uso de pequeños 

fogones que funcionan a base de leña, la misma que,  no se quema debidamente y se 

convierte en dióxido de carbono creando productos de combustión incompletos, 

generando contaminantes del ambiente tales como el monóxido de carbono, benceno, 

butadieno, formaldehído, hidrocarburos poli aromáticos y muchos otros compuestos 

peligrosos nocivos (p. 37). De esa manera, se considera que, el uso de la leña genera 

múltiples sustancias contaminantes al ambiente, las cuales deterioran la calidad del aire, 

la capa de ozono, y se pueden asociar con el efecto invernadero. 

 

1.2.2.4   El desarrollo sostenible y su relación con la gestión ambiental. 

El desarrollo sostenible implica el desarrollo integral de las sociedades 

en el tiempo, propiciando que el desarrollo y mejoras logradas en el tiempo presente 

puedan sostenerse a las generaciones futuras, en ese sentido, el MINAM (2015), define 

el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, por lo que el desarrollo sostenible se entiende como un proceso 

mediante el cual su objetivo principal es avanzar hacia un estado sostenible, un estado 

que sólo se puede lograr cuando toda la población pueda satisfacer sus necesidades y 

lograr una vida mejor y lograr que las generaciones futuras puedan vivir en una situación 

similar. Es por ello que, dentro del desarrollo sostenible se engloban las dimensiones 

económica, social y ambiental, tres pilares entre los cuales se puede crear una 

interdependencia y equilibrio que condiciona el avance hacía la sostenibilidad, siendo 

los criterios ambientales complementarios con los propósitos económicos y sociales, y 

todos ellos en conjunto contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Así mismo, la relevancia de gestionar el bienestar ambiental es fundamental, porque 

permite asegurar la calidad ambiental a las futuras generaciones, lo cual es primordial, 

para conservar los recursos naturales, y mitigar la presencia de enfermedades que 

produce un ambiente contaminado, así como los cambios climáticos que puede generar 

(p. 13). De esa manera, se entiende que asegurar adecuadas condiciones ambientales 

resulta fundamental para asegurar el desarrollo sostenible.  

1.2.2.5   Evaluación del acceso a combustibles limpios. 
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Tal como se puede apreciar en el Sistema Nacional de Información Ambiental (s.f.), 

existen una serie de datos a través de los cuales se puede realizar la evaluación del 

acceso a combustibles limpios para cocinar, de esa manera, se puede considerar al nivel 

de población que utiliza combustibles limpios para cocinar como la dimensión a través 

de la cual se puede dar seguimiento al acceso a combustibles limpios, dicha dimensión 

se describe a continuación en conjunto con sus indicadores:  

Nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar: Tal como 

señalan Pope, Bruce, Dherani, Jagoe, & Rehfuess (2017), el nivel de población que 

utiliza combustibles limpios para cocinar está referido a todas aquellas personas que en 

sus actividades diarias de cocción de alimentos emplean tecnologías que hacen uso de 

combustibles limpios, es decir con escasa o nula generación de contaminantes 

ambientales, dejando de lado la cocina tradicional tales como los fogones o estufas a 

carbón o petróleo, empleando en reemplazo tecnologías cuyo funcionamiento se da a 

través de combustibles limpios. Así mismo, tal como registran los datos del SINIA (s.f.), 

como indicador para medir el Nivel de población que utiliza combustibles limpios para 

cocinar, se puede emplear a la proporción de la población cuya principal fuente de 

energía para cocinar es combustibles limpios y tecnología utilizable, es decir, a los 

índices de población que periodo a periodo pueden acceder a dichos insumos para la 

cocción.  
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CAPÍTULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y nivel de investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación. 

Esta investigación, según su objetivo tiene todas las condiciones para poder 

considerarla un estudio de tipo básica, ya que el propósito fue acrecentar he indagar 

los conocimientos en una determinada área del saber científico, aclarando 

conocimientos referentes a una determinada realidad observada dentro de la sociedad 

(Muñoz, 2011, pág. 25). De esa manera, la presente investigación fue básica ya que 

tuvo como fin acrecentar el conocimiento referente al gasto público ambiental y su 

incidencia en el uso de combustibles limpios para cocinar en la población de la Región 

San Martín. 

2.1.2. Nivel de investigación. 

En el presente estudio se consideró un nivel o alcance de carácter correlacional, 

debido a que solo se estimó encontrar la relación entre dos o más variables y sus 

categorías, de tal manera que, en base al comportamiento de uno de ellos, podemos 

predecir el comportamiento del otro (Caballero, 2014, pág. 41). En este caso, la 

investigación fue correlacional puesto que busca determinar la incidencia del gasto 

público ambiental sobre el consumo de combustible limpio para cocina en la región 

de San Martín.  

2.2. Diseño de la investigación. 

En el presente estudio usamos un diseño no experimental, porque no se efectuó 

ningún tipo de manipulación, se caracteriza porque lleva a cabo investigaciones sin 

manipular ninguna de las variables de investigación, recogiendo los datos de la forma 

oriunda tal y como se presentan (Díaz, 2009, pág. 121). Además, se aplicó el diseño 

transversal, debido a que la recolección de información se realiza en un único 

momento (Bernal, 2010, pág. 118). De esa manera, en esta investigación no se 

manipulo en ninguna de las variables analizadas, y los instrumentos de recolección de 

datos se aplicaron en una sola oportunidad.  
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  Así mismo, el diseño del nivel correlacional, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

OX: Gato público ambiental 

OY: Combustibles limpios 

R: relación 

 

2.3. Población y Muestra. 

• Población. 

La población estuvo conformada por el acervo documentario referente a los 

datos al nivel de gasto público ambiental y el nivel de gasto público ambiental. 

 

• Muestra. 

La muestra de la investigación estuvo conformada por el acervo 

documentario referente a los datos al nivel de gasto público ambiental y el nivel de 

gasto público ambiental del 2010-2017. 

 

• Muestreo. 

El muestreo fue no probabilístico, en su modalidad intencional u opinático, 

el cual, acorde con Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018), se trata de un 

tipo de muestreo en el que el investigador hace uso de su raciocinio para determinar 

aquellos elementos de la muestra que son los adecuados para brindar los datos 

necesarios para lograr los objetivos de investigación (p. 342). De esa manera, en 

esta investigación en base al conocimiento del investigador se han buscado las 

fuentes de información para lograr evaluar la incidencia del gasto público ambiental 

sobre el uso de combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín.  

• Criterios de selección. 

OY 

 
 

r 

OX 

M 
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Bases de datos referentes al nivel de gasto público ambiental del periodo 

2010-2017. 

Bases de datos referentes al nivel de gasto público ambiental del periodo 

2010-2017. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica de datos que usamos fue el análisis documental, debido a que, la 

principal fuente de información proviene de bases de datos escritos, encontradas dentro 

de fuentes secundarias, a través de formatos digitales.  

Mientras que, como instrumentos de recolección de datos se utilizaron dos guías 

de análisis documental, una sobre el gasto público ambiental, y otra sobre los 

combustibles limpios. 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Después de la recopilación toda la información, se efectuó el procedimiento de 

datos luego de emplear los instrumentos de recolección de datos se procederá a crear 

con ellos una base de datos en el programa Excel, la cual será ingresada posteriormente 

en el software SPSS, en el cual se utilizará una prueba estadística correlacional, con el 

objetivo de determinar la asociación entre la variable gasto público ambiental y la 

variable combustibles limpios, además, a través del programa Excel se realizarán 

gráficos referentes a la evolución del gasto público ambiental y el uso de combustibles 

limpios para la cocina en la región de San Martín, con lo cual se pretende alcanzar los 

objetivos específicos y generales de la investigación, dichas tablas y gráficos 

resultantes, serán analizados para la contratación de hipótesis. 
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  CAPITULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo específico 1: Determinar la incidencia del nivel de gasto público ambiental en 

el nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar en la región de San 

Martín, periodos 2010-2017. 

Tabla 1 

Incidencia del nivel de gasto público ambiental en el nivel de población que utiliza 

combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. 

 

Correlaciones  

  
Gasto público 

ambiental 

Combustibles 

limpios 

Gasto público 

ambiental 

Correlación de 

Pearson 
1 ,548 

Sig. (bilateral)   ,159 

N 8 8 

Combustibles limpios 

Correlación de 

Pearson 
,548 1 

Sig. (bilateral) ,159   

N 8 8 

 

De acuerdo a la tabla 1, no existe correlación significativa entre las variables Gasto 

público ambiental y combustibles limpios en la región de San Martín, ya que, las 

significancias bilaterales resulto superior a 0.05 por lo tanto, a partir de este hallazgo se 

podría inferir que un mayor gasto público ambiental no necesariamente toleraría a un mayor 

acceso a combustible limpios para cocinar. 

 

Objetivo específico 2: Determinar la evolución del nivel de gasto público ambiental en 

la región San Martín en el periodo 2010 – 2017. 
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Tabla 2 

Evolución del nivel de gasto público ambiental en la región San Martín en el periodo 2010 

– 2017. (soles).  

Año Nivel de gasto público ambiental 

2010 7055914 

2011 4119079 

2012 5261950 

2013 5786404 

2014 5282255 

2015 7592944 

2016 9375186 

2017 5640300 

             Fuente: Guía de análisis documental, SINIA (MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 1. Evolución del nivel de gasto público ambiental en la región San Martín en el periodo 2010 –  

2017. (soles).  

Fuente: Guía de análisis documental, SINIA (MA) 

 

De acuerdo a la tabla 2 y figura 1, el nivel de gasto público ambiental y combustibles limpios 

en la región San Martín, se presentó un comportamiento fluctuante. En este sentido, en el 

año 2010, la inversión ascendió a 7 055 914,00 soles, presentando una caída significativa en 

los años siguientes (2011). No obstante, en el año (2012 y 2013) mostró una recuperación 

hasta alcanzar 5 786 404,00 soles. Posteriormente tubo un leve descenso en el año (2014) y 

empezó a tener una recuperación desde el (2015 y 2016) hasta alcanzar 9 375 186,00 y 

finalmente en el año 2017 tuvo un descenso de 5 640 300,00. 

 

7055914

4119079

5261950
5786404

5282255

7592944

9375186

5640300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Objetivo específico 3: Determinar la evolución del Nivel de población que utiliza 

combustibles limpios para cocinar en la región San Martín en el periodo 2010-2017. 

 

Tabla 3 

Evolución del Nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar en la 

región San Martín en el periodo 2010-2017 (porcentaje). 

 

Año 

  

Proporción de la población 

              

2010 0,505 

2011 0,549 

2012 0,576 

2013 0,659 

2014 0,721 

2015 0,736 

2016 0,784 

2017 0,664 
 Fuente: Guía de análisis documental, SINIA (MA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución del Nivel de población que utiliza combustibles limpios para cocinar en la región San 

Martín en el periodo 2010-2017 (porcentaje). 

Fuente: Guía de análisis documental, SINIA (MA) 

De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, la evolución del gasto público ambiental y combustibles 

limpios en la región San Martín, se presentó un comportamiento ascendente. Como podemos 

observar en el año 2010 hubo gasto público ambiental del 51% la cual cada periodo tenía un 

crecimiento importante hasta llegar al 78 % del gasto público ambiental  

 

51%

55%
58%

66%

72%
74%

78%

66%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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en el año 2016. Así mismo para el siguiente periodo la inversión descendió a un 66% 

presentando una caída significativa del gasto público ambiental. 

 

Tabla 4 

Prueba de normalidad. 

 

  Shapiro-Wilk 

Estadístico  gl Sig. 

 

Gasto público 

ambiental 

 

,932 

 

8 

 

,534  

Combustibles 

limpios 

,955 8 ,761 

 
Nota: Esto es un límite inferior de la significación verdadera. A. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Con la finalidad de establecer la prueba estadística correspondiente, se aplicó la prueba de 

normalidad de Shapiro, dado que, la cantidad de observaciones fue inferior a 30. Los 

resultados se muestran en la tabla 4. 

 

De acuerdo a la tabla 4, prueba de normalidad, las variables de gasto ambiental y 

combustible limpios, presentaron una distribución normal, dado que, la significancia 

bilateral resultó superior a 0.05. Por lo tanto, se optó por utilizar el coeficiente de Pearson. 

Objetivo general: Determinar la incidencia del gasto público ambiental en la población 

con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 

2010-2017. 

Tabla 5 

Incidencia del gasto público ambiental en la población con acceso a combustibles limpios 

para cocinar en la región de San Martín, periodos. 

 

 

  Combustibles limpios 

Gasto público 

ambiental 

 

Correlación de Pearson 

 

,548 

Sig. (bilateral) ,159 

Influencia  0,3005234 
N 8 
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De acuerdo a la tabla 5, el gasto público ambiental no guarda correlación con el acceso al 

combustible limpio, ya que, la significancia bilateral resultó mayor a 0,05. Por lo tanto, el 

gasto público ambiental no influye en el acceso al combustible limpio en la región San 

Martín durante el periodo 2010-2017. 

Discusión. 

La presente investigación se enmarco a partir de evidenciar ciertos problemas relacionados 

al gasto público ambiental en la Región San Martin, en ese sentido queda evidenciado que 

los resultados obtenidos tienen niveles bajos en cuestión de los gastos públicos ambientales 

lo cual conllevaría a que la población local tendría poco acceso a combustible limpios para 

cocinar. A partir de la problemática descrita a nivel local se evaluó como objetivo general: 

Determinar la incidencia del gasto público ambiental en la población con acceso a 

combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. 

Así mismo para cumplir con el objetivo establecido se dispusieron de dos guías de análisis 

documental, considerando el cúmulo documentario correspondiente a la información sobre 

los gastos públicos ambientales y el poco acceso a combustibles limpios en la Región San 

Martín en los periodos 2010 y 2017.  En este plano, después de administrar los instrumentos 

de recolección de datos se obtuvieron 4 resultados correspondiente a los objetivos 

enmarcados en esta investigación, que a continuación mencionaremos. 

En relación al objetivo específico 1: se pudo visualizar en la investigación que en el tema 

del gasto público ambiental en la Región de San Martín durante el periodo 2010 y 2017, se 

evidencio un comportamiento no significativo , donde se indica que no hay una correlación 

significativa entre las variables del Gasto público ambiental y combustibles limpios en la 

región de San Martín, dado que, la significancia bilateral resultó mayor a 0,05 por lo tanto, 

a partir de este hallazgo se podría deducir que a un mayor gasto público ambiental no 

necesariamente implicaría  a un mayor acceso a combustible limpios para cocinar. 

Sin embargo, este resultado fue diferente a la investigación de Troncoso & Soares (2017), 

donde evidencio que el precio es el factor más determinante para el uso de GLP como 

combustible para cocinar en América Latina y el Caribe; así mismo de acuerdo los autores 

los subsidios a los combustibles varían elocuentemente entre países; de este modo, de 

acuerdo a este estudio, posiblemente un mayor subsidio al combustible GLP, dirigido solo 

a los pobres, podría ser más positivo en la transición a tecnologías limpias para cocinar. 
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También  el autor Moreno (2016), menciona en su investigación que  los combustibles 

limpios utilizados para cocinar, son todos aquellos combustibles que se emplean en conjunto 

con tecnologías mejoradas para sustituir a los fogones o estufas tradicionales, donde el autor 

menciona que los combustibles limpios y  eficientes contribuyen a eliminar la contaminación 

del interior  de  las viviendas,  sometiendo el impacto ambiental que origina el  consumo  de  

leña  tanto por la quema de la misma como por la tala imperceptible que puede atenuar su 

proceso, contribuyendo, a la reducción de emisión humo tóxico, a mejorar la salud de las 

personas, atenuando que un uso eficiente del combustible.  

En relación al objetivo específico 2: se pudo visualizar en la investigación que en el caso 

del gasto público ambiental en la Región de San Martín durante el periodo 2010 y 2017, 

donde se deja evidenciado, el nivel de gasto público ambiental y combustibles limpios en la 

región San Martín, se presentó un comportamiento fluctuante. En este sentido, en el año 

2010, la inversión ascendió a 7 055 914,00 soles, presentando una caída significativa en los 

años siguientes (2011). No obstante, en el año (2012 y 2013), mostró una recuperación hasta 

alcanzar 5 786 404.00 soles. Posteriormente tubo un leve descenso en el año (2014) y 

empezó a tener una recuperación desde el (2015 y 2016) hasta alcanzar 9 375 186,00 y 

finalmente en el año 2017 tuvo un descenso de 5 640 300,00. 

Así mismo este resultado fue semejante a la investigación de Dagnachew, Hof, Lucas, & 

Van (2020), donde menciona que, en ausencia de acciones coordinadas, políticas 

habilitadoras y financiación ampliada, el número de personas en África dependen de estufas 

de biomasa tradicionales podría ascender a 660-820 millones para el 2030, ante este suceso. 

utilizar combustibles limpios para la cocina tiene considerables beneficios sociales, 

ambientales y económicos. A menos que se realicen mejoras radicales con respecto a la 

asequibilidad y eficiencia de las tecnologías de cocción limpia, así como una instalación 

excepcionalmente rápida de modernos infraestructura de combustibles, la biomasa 

tradicional. Este antecedente resulta relevante en la medida que provee de referencias 

bibliográficas referentes al uso de combustibles limpios para cocinar, y la intervención de 

los gobiernos 

En relación al objetivo específico 3: llego a mostrar que la investigación en la variable 

gasto público ambiental y combustible limpios en la Región de San Martín en el periodo 

2010 y 2017. Respecto a los resultados evidenciados, la evolución del gasto público 

ambiental y combustibles limpios en la región San Martín, se presentó un comportamiento 
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ascendente. Como podemos observar en el año 2010 hubo gasto público ambiental del 51% 

la cual cada periodo tenía un crecimiento importante hasta llegar al 78 % del gasto público 

ambiental en el año 2016. Así mismo para el siguiente periodo la inversión descendió a un 

66% presentando una caída significativa del gasto público ambiental. 

Así mismo estos resultados se vinculan diferente a la investigación del autor Becerra y Dipaz 

(2017), donde su objetivo de su trabajo fue analizar la implementación de los mecanismos 

del FISE para tratar de mejorar la calidad de vida de la pobladores, concluyendo así que los 

beneficiarios no estiman que el programa los logre ayudar a mejor su calidad de vida 

aumentando el uso de balones de gas. Asimismo, se halló que, a las personas que utilizan el 

GLP fomenta al cuidado del medio ambiente, y así mismo contribuye a difundir la energía 

limpia para el medio ambiente. 

De este modo la evolución del nivel de población que utiliza combustibles limpios también 

es un tema muy importante para el Ministerio del Ambiente (2015),  donde menciona que el 

gasto público ambiental puede entenderse como aquel gasto que realizan las instituciones 

públicas para ejecutar un conjunto de actividades orientadas de manera directa a prevenir, 

reducir y eliminar de la contaminación o de cualquier otra forma de degradación ambiental 

causada por la actividad humana. Y por ello toda actividad debe sostenible a través del 

tiempo. 

Finalmente, en relación al objetivo general: se pudo evidenciar de acuerdo los resultados, 

que el gasto público ambiental no guardo correlación con el acceso al combustible limpio, 

dado que, la significancia bilateral resultó mayor a 0,05. Por lo tanto, el gasto público 

ambiental no influyó en la proporción de la población cuya fuente primaria de energía para 

cocinar consiste en combustibles y tecnología limpios en la región San Martín durante el 

periodo 2010-2017. 

Sin embargo, este resultado fue diferente a la investigación realizada por Manjula & Gopi 

(2017), quienes mencionaron que, si existió una amplia diferencia en el uso de combustible 

limpio para cocinar en los estados, así como en diferentes categorías de gastos, grupos 

sociales y hogares encabezados por mujeres y ubicaciones geográficas dentro de los estados, 

lo cual enfatiza la necesidad de políticas estatales específicas para promover el acceso 

general a la energía limpia para cocinar. 
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Así mismo el autor Bariggi (2017), evaluó  la incidencia del gasto público ambiental en la 

población con acceso a combustible limpio, concluyendo que el estado de cada país tienen 

la función de hacer frente a todo tipo de contaminación que ocasione el deterioro del medio 

ambiente, y a su vez la calidad de vida de la sociedad; por tanto, el Estado debe realizar la 

planificación económica para hacer frente a la problemática ambiental, gestionando recursos 

para asumir gastos de manera planificada, los cuales se plasman de manera formal y 

detallada para un año, es así que, ningún gasto puede ser efectuado fuera de lo incluido en 

el plan de presupuesto financiero establecido. Por lo tanto, a partir de lo descrito por el autor 

se puede inferir que la no hubo incidencia del gasto público ambiental, la cual tendría su 

origen en la deficiente gestión del gasto en el sector ambiental. 

También se pudo evidenciar en el plano local, en la región de San Martín, reportes recientes 

del año 2017 indicaron un total 173 056 de hogares cocinaban con combustibles 

contaminantes, lo cual represento el 41.7% del total de la población de la región; como así 

lo menciono el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019). Así mismo, 

también describe un breve análisis, de las opiniones de las personas de la región San Martín, 

se conoció que gran parte, hace uso de leña para cocinar, teniendo ello como una de las 

causas principales el uso los combustibles limpios para cocinar y la falta de accesibilidad 

manifestaron; que les resulta más barato cocinar con leña, y en otros casos, los combustibles 

limpios no son accesibles para ciertos lugares recónditos por la geografía que tiene la Región 

de San Martin. Además, manifestaron que, para poder lograr acceder a combustibles limpios 

para cocinar, es preciso que se inviertan en desarrollar tecnologías y programas que 

implementen combustibles limpios para el mayor acceso de la población de todos los 

segmentos habidos. 

Ante ello; la importancia de la gestión pública en el cuidado ambiental según Pérez (2016), 

son necesarios para propiciar el bienestar de la población a través de acciones planificadas 

y sostenibles, actuando responsablemente ante la relación del bienestar social y la calidad 

ambiental. En ese sentido, es necesario contar con un clasificador presupuestario ambiental, 

el cual se pueda destinar los recursos para las actividades ambientales a contribuir a la 

preservación y cuidado ambiental; en el caso del Perú donde la población suele hacer caso 

omiso a la consecuencia de sus acciones. En tanto, existe la necesidad de fortalecer los 

procesos de planificación y priorización en el ámbito de la gestión ambiental. Por ello, es 
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necesario incrementar el nivel de gasto para la implementación de los objetivos de provisión 

de bienes públicos ambientales del Estado. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El presente trabajo pudo evidenciar que no existió correlación significativa entre el 

gasto público ambiental y los combustibles limpios en la región San Martín durante 

los periodos 2010-2017, dado que, la significancia bilateral resultó inferior a 0,05, 

infiriendo así que la propuesta de un mayor gasto público ambiental no 

necesariamente proporcionaría un mayor acceso a combustible limpios para la 

población en la Región de San Martin. 

2. Se pudo verificar los resultados de la evolución del nivel de gasto público ambiental 

en la región San Martín en el periodo 2010 – 2017, mostrando así que el año 2011, 

se evidenció una caída significativa de S/ 4 119 079,00 a comparación del año 2016, 

donde se puede observar un alce de S/ 9 375 186,00, evidenciado así un 

comportamiento fluctuante en los gastos de cada periodo con respecto a los gastos 

públicos ambientales. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar la evolución del gasto 

público ambiental y combustibles limpios en la región San Martín, la cual presentó 

un comportamiento ascendente. Donde se observar que en el año 2010 hubo gasto 

público ambiental del 51% la cual cada periodo tenía un crecimiento importante 

hasta llegar a un 78 % del gasto público ambiental en el año 2016. Así mismo para 

el siguiente periodo la inversión descendió a un 66% presentando una caída 

significativa del gasto público ambiental, para la Región de San Martin. 

4. Finalmente se pudo determinar que el gasto público ambiental no incidió en la 

población con acceso a combustibles limpios en la Región de San Martin, dado que, 

la significancia bilateral resulto mayor a 0,05. De manera que, el gasto que se ejecutó 

en la región San Martín para llevar a cabo actividades orientadas a la prevención, 

reducción y eliminación de la contaminación, no incidió en el uso de los 

combustibles limpios que sustituyan a los fogones o estufas tradicionales por parte 

de la población de la región. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a la organización GORESAN - San Martin, fortalecer las estrategias 

de planificación y priorización de la gestión pública ambiental en la región San 

Martín, asegurando el presupuesto económico para las intervenciones orientadas a 

cerrar las brechas sostenibles que garanticen las condiciones de aseguramiento 

ambiental y de recursos naturales en las diferentes localidades de la Región San 

Martin. 

2. Se propone al Gobierno regional de San Martin, una mejor coordinación con los 

entes rectores ambientales promoviendo una gestión ambiental efectiva para evitar 

descensos en los gastos públicos ambientales, por lo cual es necesario incrementar 

el nivel de gasto ambiental para garantizar los objetivos trazados por el ministerio 

del ambiente, manteniendo una gestión de gasto ambiental de acorde a las 

necesidades de las localidades en la Región de San Martin. 

3. Se recomienda al Gobierno regional de San Martin seguir mejorando las políticas de 

gestión del gasto público ambiental, constituyendo una base para seguir garantizando 

el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales en la Región de San 

Martin, cumpliendo con todos los estándares de responsabilidad de la protección del 

medio ambiente, ya que en el año 2016 llego a tener un 78% en los gastos públicos 

ambientales en la Región de San Martin. 

4. Se propone a la organización del SIAR – de la Región San Martin, priorizar y seguir 

mejorando la gestión del Gasto Público Ambiental para proporcionar el acceso al 

uso de los combustibles limpios para la población, pero cuidando siempre del medio 

ambiente para evitar incidencias de cualquier índole de contaminación, priorizando 

siempre el bienestar de la población en la Región de San Martín. 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
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Título Problema General 
Objetivo 

General 
Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica de 

recolección 

de datos 

“Gasto público 

ambiental y su 

incidencia en la 

población con 

acceso a 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la 

región de San 

Martín, periodos 

2010-2017” 

¿El gasto público 

ambiental incide de 

manera significativa 

en la población con 

acceso a 

combustibles 

limpios para cocinar 

en la región de San 

Martín, periodos 

2010-2017? 

Determinar la 

incidencia del 

gasto público 

ambiental en la 

población con 

acceso a 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la 

región de San 

Martín, 

periodos 2010-

2017. 

Hi: El gasto 

público ambiental 

incide de manera 

significativa en la 

población con 

acceso a 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la región 

de San Martín, 

periodos 2010-

2017. 

 

Ho: El gasto 

público ambiental 

no incide de manera 

significativa en la 

población con 

acceso a 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la región 

de San Martín, 

periodos 2010-

2017. 

Gasto 

público 

Ambiental 

 

  

 

 

Nivel de gasto 

público 

ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción 

de recurso 

monetarios 

canalizados 

al gasto 

público 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

análisis 

documental 

 

Específicos 

 

Específicos 

 

Específicas 
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¿El nivel de gasto 

público ambiental 

incide de manera 

significativa en el 

nivel de población 

que utiliza 

combustibles 

limpios para cocinar 

en la región de San 

Martín, periodos 

2010-2017? 

 

¿Cómo ha sido la 

evolución del nivel 

de gasto público 

ambiental en la 

región San Martín 

en el periodo 2010 – 

2017? 

 

¿Cómo ha sido la 

evolución del Nivel 

de población que 

utiliza combustibles 

limpios para cocinar 

en la región San 

Martín en el periodo 

2010-2017? 

Determinar la 

incidencia del 

nivel de gasto 

público 

ambiental en el 

nivel de 

población que 

utiliza 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la 

región de San 

Martín, 

periodos 2010-

2017. 

 

Determinar la 

evolución del 

nivel de gasto 

público 

ambiental en la 

región San 

Martín en el 

periodo 2010 – 

2017. 

 

Determinar la 

evolución del 

Nivel de 

población que 

utiliza 

combustibles 

El nivel de gasto 

público ambiental 

incide de manera 

significativa en el 

nivel de población 

que utiliza 

combustibles 

limpios para 

cocinar en la región 

de San Martín, 

periodos 2010-2017 

• El nivel de 

gasto público 

ambiental ha tenido 

una tendencia 

creciente en la 

región San Martín 

en el periodo 2010 

– 2017. 

 

• El nivel de 

población que 

utiliza combustibles 

limpios para 

cocinar ha tenido 

una incidencia 

creciente en la 

región San Martín 

en el periodo 2010-

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibles 

limpios 

 

 

Nivel de 

población que 

utiliza 

combustibles 

limpios para 

cocinar 

 

 

Proporción 

de la 

población 

cuya fuente 

primaria de 

energía para 

cocinar 

consiste en 

combustibles 

y tecnología 

limpios 
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       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: operacionalización de variables 

 

  

limpios para 

cocinar en la 

región San 

Martín en el 

periodo 2010-

2017. 

DISEÑO  POBLACIÓN MUESTRA 

No experimental de corte transversal 

 La población estará conformada por 

el acervo documentario referente a 

los datos al nivel de gasto público 

ambiental y el nivel de gasto 

público ambiental 

La muestra de la investigación estará 

conformada por el acervo documentario 

referente a los datos al nivel de gasto público 

ambiental y el nivel de gasto público 

ambiental del 2010-2017.  
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Variables Definición conceptual 

Definición 

operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Gasto 

público 

ambiental 

El Ministerio del Ambiente 

(2015) mencionaba que el 

gasto público ambiental 

puede entenderse como aquel 

gasto que realizan las 

instituciones públicas para 

llevar a cabo un conjunto de 

actividades orientadas de 

manera directa a la 

prevención, reducción y 

eliminación de la 

contaminación o de cualquier 

otra forma de degradación del 

ambiente que se derive de la 

acción humana, incluyendo 

dentro de los gastos a las 

actividades para gestionar 

recursos naturales, la 

diversidad biológica y 

adecuados servicios 

ecosistémicos no destinados a 

la explotación de recursos ni a 

la producción (p. 45). 

El gasto público 

ambiental se puede 

medir a partir del 

nivel de gasto público 

realizado en materia 

de temas ambientales 

Nivel de gasto 

público ambiental 
 

Proporción de recurso 

monetarios canalizados 

al gasto público 

ambiental 

Ordinal 
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Combustibles 

limpios 

Acorde con Moreno (2016), 

los combustibles limpios 

utilizados para cocinar, son 

todos aquellos combustibles 

que se emplean en conjunto 

con tecnologías mejoradas 

para sustituir a los fogones o 

estufas tradicionales, se 

consideran que son  limpios  y  

eficientes porque contribuyen 

a eliminar el   humo  

contaminante  del  interior  de  

las viviendas,  reduciendo el 

impacto ambiental que genera  

el  consumo  de  leña  tanto 

por la quema de la misma 

como por la tala 

indiscriminada que puede 

propiciar su obtención, 

contribuyendo, gracias a la 

reducción de emisión humo 

tóxico, a la mejora de la salud 

de las personas (p. 35). 

El uso de 

combustibles limpios 

se puede evaluar a 

través del nivel de 

población que utiliza 

combustibles limpios 

para cocinar    

Nivel de población 

que utiliza 

combustibles 

limpios para 

cocinar    

Proporción de la 

población cuya fuente 

primaria de energía para 

cocinar consiste en 

combustibles y 

tecnología limpios  

Ordinal 
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Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 

                       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

             ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

Guía de análisis documental para evaluar el gasto público ambiental en la región San 

Martín en el Periodo 2010-2017. 

 

 
Fuente de 

información  

 

Periodo abordado  

Encargado de 

aplicación 

 

Fecha de aplicación  

 

 
                  Recursos destinados al gasto público ambiental 

Año Monto asignado en soles 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  
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             UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 

          FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

           ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

Guía de análisis documental para evaluar el uso de combustibles limpios para cocinar 

en la región San Martín en el periodo 2010 - 2017. 

 

 

 
Fuente de 

información  

 

Periodo 

abordado 

 

Encargado de 

aplicación 

 

Fecha de 

aplicación 

 

 

 
                  Recursos destinados al gasto público ambiental 

Año Proporción de la población cuya fuente primaria de energía 

para cocinar consiste en combustibles y tecnología limpios 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  
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