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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada "Influencia del capital humano en la distribución de 

los salarios de la región de Tumbes, 2022" planteó como objetivo general determinar 

la influencia del capital humano en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 

2022; para contrastar la hipótesis de estudio que postula que el capital humano tiene 

una influencia positiva en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. 

Para ello, se utilizó el método de regresión cuantílica por medio de una metodología 

cuantitativa, descriptiva y explicativa de diseño no experimental y transversal. Se tomó 

como fuente de datos la información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) del año 2022 para la región de Tumbes. Se concluyó que el capital humano 

influye positiva y significativamente en la distribución de los salarios, esto gracias a la 

educación y la experiencia laboral. Los modelos explican entre el 21.6% y el 28.6% 

de la variabilidad de los salarios a lo largo de la distribución, según indican los valores 

del Pseudo R-cuadrado. Se encontró que la educación superior tiene un impacto 

particularmente fuerte, con aumentos salariales de entre 23.8% y 42.6% en 

comparación con la educación primaria, mientras que la experiencia laboral muestra 

rendimientos positivos pero decrecientes. Por lo tanto, se recomienda implementar 

políticas integrales que fomenten la acumulación de capital humano, mejorar la calidad 

y relevancia de la educación secundaria, y desarrollar programas de formación 

continua para mantener el valor de la experiencia laboral. Asimismo, se sugiere a 

futuras investigaciones realizar estudios longitudinales y comparativos con otras 

regiones del Perú para profundizar en la comprensión de la dinámica entre el capital 

humano y los salarios en diferentes contextos regionales. 

 

Palabras clave: Capital humano, distribución salarial, educación, experiencia laboral, 

regresión cuantílica, Tumbes.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research entitled "Influence of human capital on the 

distribution of salaries in the Tumbes region, 2022" was to determine the influence of 

human capital on the distribution of salaries in the Tumbes region, 2022; in order to 

contrast the study hypothesis that postulates that human capital has a positive 

influence on the distribution of salaries in the Tumbes region, 2022. For this purpose, 

the quantitative, descriptive and explanatory methodology of non-experimental and 

cross-sectional design was used for the quantitative regression method. The data 

source was the information obtained from the National Household Survey (ENAHO) 

for the year 2022 for the region of Tumbes. It was concluded that human capital has a 

positive and significant influence on the distribution of salaries, thanks to education 

and work experience. The models explain between 21.6% and 28.6% of the variability 

of wages along the distribution, as indicated by the Pseudo R-squared values. Higher 

education was found to have a particularly strong impact, with wage increases of 

between 23.8% and 42.6% compared to primary education, while work experience 

shows positive but diminishing returns. Therefore, it is recommended that 

comprehensive policies be implemented to foster the accumulation of human capital, 

improve the quality and relevance of secondary education, and develop continuing 

education programs to maintain the value of work experience. Likewise, it is suggested 

that future research should carry out longitudinal and comparative studies with other 

regions of Peru to deepen the understanding of the dynamics between human capital 

and wages in different regional contexts. 

Key words: Human capital, wage distribution, education, work experience, quantile 

regression, Tumbes.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La determinación de los factores que influyen en los salarios e ingresos de las 

personas ha sido un tema ampliamente estudiado en la literatura económica dada su 

importancia para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social. Una de 

las teorías seminales sobre esta temática es la teoría del capital humano, la cual 

establece que las habilidades, conocimientos y experiencias acumulados por los 

individuos incrementan su productividad y por ende sus retribuciones salariales. 

 

Uno de los primeros economistas en introducir conceptos precursores de esta teoría 

fue Adam Smith (1776) quien, en su obra seminal La Riqueza de las Naciones, discutió 

el concepto de una "retribución" a la inversión realizada para la formación de las 

personas. Smith argumentaba que dicha retribución guarda una estrecha relación con 

el salario, el cual debería ser superior al costo incurrido en la acumulación de capital 

humano a través de la educación y capacitación. Desde entonces, la noción de que la 

educación y la experiencia incrementan la productividad del trabajo, contribuyendo así 

a salarios más elevados, ha sido un pilar fundamental de la teoría neoclásica del 

capital humano, desarrollada por economistas como Jacob Mincer, Gary Becker y 

Theodore Schultz. 

 

La conceptualización más formal de la teoría del capital humano surge a partir de los 

trabajos seminales de Gary Becker en la década de 1960. En su influyente obra 

Human Capital (1964), Becker establece a la educación como un indicador primordial 

de dicho capital, a la vez que resalta el rol de la salud como un elemento adicional que 

incide en la productividad y por consiguiente en los salarios de los individuos. 

Complementando este enfoque, Theodore Schultz (1999) enfatiza que el capital 

humano no sólo comprende las calificaciones adquiridas vía educación formal, sino 

también las habilidades innatas de cada persona. Bajo esta perspectiva, la inversión 

en el desarrollo de competencias y conocimientos no debe conceptualizarse como un 

gasto, sino más bien como una forma de capitalización que se verá retribuida mediante 

mejoras en la productividad laboral y los correspondientes incrementos salariales. 
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Uno de los trabajos fundacionales más influyentes en el estudio empírico de la teoría 

del capital humano es el realizado por Jacob Mincer en 1974. En dicha investigación 

seminal, Mincer no sólo propone un modelo teórico para representar la relación entre 

capital humano y salarios, sino que también provee una de las primeras 

contrastaciones empíricas al respecto (Mincer, 1974). Específicamente, el autor 

plantea y corrobora la existencia de una asociación positiva y significativa entre capital 

humano -operacionalizado a través de años de educación formal y experiencia laboral- 

y niveles salariales. Este hallazgo sentó las bases metodológicas para gran parte de 

los estudios posteriores sobre la temática. En términos concretos, los resultados del 

trabajo de Mincer indican que tanto una mayor educación como experiencia se 

relacionan con salarios más elevados. Esto se explica a través de los incrementos en 

productividad que ambas variables implican.  

 

Investigaciones posteriores han expandido y mejorado el modelo propuesto por 

Mincer al incorporar variables adicionales como género, área geográfica y atributos 

socioeconómicos, así como al utilizar técnicas econométricas más sofisticadas como 

regresiones cuantílicas y modelos de datos panel. Esto ha permitido capturar de una 

manera más comprehensiva los efectos del capital humano sobre la distribución 

salarial 

 

Los hallazgos empíricos más recientes a nivel internacional continúan corroborando 

el vínculo positivo entre capital humano y salarios planteado por la teoría seminal. Por 

ejemplo, el estudio de Casanovas (2020) reporta que el capital humano tiene un 

impacto de 10.2% sobre el incremento salarial, lo que brinda un referente aproximado 

de la magnitud de efecto que podría esperarse en investigaciones afines. En la misma 

línea, Díaz (2019) cuantifica una contribución de la educación formal sobre los salarios 

del orden del 6.9%. Estos resultados refuerzan la relevancia de la teoría del capital 

humano como un determinante clave de los diferenciales salariales entre individuos. 

Para el caso peruano también existen antecedentes que avalan empíricamente esta 

relación. Entre ellos destacan los trabajos de Molina (2021), Tito (2019) y Quispe 

(2021); quienes coinciden en señalar un vínculo positivo y estadísticamente 
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significativo entre años de escolaridad, experiencia y salarios en muestras 

representativas de la fuerza laboral local. En conjunto, estos estudios brindan un 

sólido sustento empírico a la perspectiva teórica neoclásica sobre el capital humano 

como motor de mejoras en el bienestar económico de los individuos vía su impacto en 

la determinación de los salarios. 

Descripción de la realidad problemática 

En el Perú, la desigualdad salarial es un problema estructural que se ha mantenido a 

lo largo de los años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2021), hasta el 2022, el salario promedio en el Perú era de S/ 1,524.00, este salario 

ha sido variable de acuerdo con los niveles educativo a nivel nacional, por ejemplo, el 

salario promedio hasta primaria ha sido de S/ 792.00, hasta nivel secundaria de S/ 

1,251.00, hasta superior no universitaria de S/ 1,688.00 y hasta superior universitaria 

de S/ 2,675.00, esto refleja grandes disparidades salariales entre diferentes niveles 

educativos alcanzados. 

 

En el departamento de Tumbes la situación no difiere mucho de la realidad nacional, 

en la tabla 1, analizando los datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Hogares 

(2022) del departamento de Tumbes para el año 2022 de las variables de interés, se 

aprecia un salario promedio para Tumbes de S/ 1,284.00 soles, un ingreso no tan alto, 

y que además cuenta con una desviación estándar bastante elevada, que se explica 

principalmente por la gran desigualdad en los salarios, qué mínimo pueden llegar a 

ser de S/ 100.00 mensual, y máximo pueden llegar a ser de S/ 11,823 mensuales. Si 

extendemos el análisis podemos notar que mientras más se avanza entre cuantiles 

en la educación y la experiencia, también se incrementan el salario que reciben las 

personas.  
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Tabla 1  

Estadísticos descriptivos de las variables de estudio en Tumbes, 2022 

   Cuantiles 

Variable Media 
Desviación 
estándar 

Min 0.25 Mediana 0.75 Max 

Ingreso 1284.08 1111.20 10 600 1023 1615 14,000 

Educación 11.64 3.91 0 9 12 15 19 

Experiencia 26.92 14.36 0 15 27 38 61 

Nivel 
educativo 
alcanzado 

6 2 
Sin 

nivel 
Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

superior no 
universitaria 

completa 
Posgrado 

Nota: Esta tabla muestra las estadísticas descriptivas y cuantiles del Ingreso, educación y nivel 
educativo alcanzado. Datos extraídos del INEI (2022). 

 

En el cuantil 25, observamos que las personas con hasta nueve años de educación y 

15 años de experiencia ganan salarios de hasta S/ 600.00. Al llegar al cuantil 50 

(mediana), notamos que el número de años de educación aumenta a 12, mientras que 

la experiencia se incrementa considerablemente a 27 años, y el salario alcanza los S/ 

1,023.00. Esto indica que la mitad de la población tumbesina mayor de 14 años y 

menor de 65 años no supera los 12 años de educación (equivalente a la secundaria 

completa) y no gana más de S/ 1,023.00 a pesar de tener 27 años de experiencia. 

Además, el 50% de la población analizada tiene como máximo la educación 

secundaria completa y gana hasta S/ 1,023. Por otro lado, aproximadamente el 25% 

de la población (cuantil 75) ha alcanzado un nivel de educación superior no 

universitaria completa, ganando hasta S/ 1615. 

 

Lo anterior es algo preocupante por qué, según los datos, aproximadamente la mitad 

de la población de este departamento no quieren o no pueden seguir con una carrera 

superior universitaria, a pesar de que en el cuantil tres de los mayores años de 

educación y de experiencia se encuentran también los mayores ingresos.  
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Con la anterior podemos concluir que hay cierta diferencia entre las personas que 

tienen bajos salarios (Q1) y las que tienen altos salarios (Q3), teniendo los primeros 

menos educación y experiencia a comparación de los segundos, por lo que resulta 

importante prestar especial atención en la educación de Tumbes, e identificar factores 

que estén limitando a las personas a no seguir con su educación más allá de la 

secundaria. 

 

En la Figura 1 refuerza lo dicho con anterioridad, al graficar los salarios con los años 

de experiencia se puede notar que mientras el segundo aumenta los salarios lo hacen 

también, pero una particularidad es que según el gráfico esta relación no es solamente 

lineal, ya que al alcanzar cierta cantidad de años de experiencia el salario empieza a 

bajar, esto asociado a la productividad, pues considera que una persona es menos 

productiva al alcanzar cierta edad, esto debido a los rendimientos marginales 

decrecientes, mencionado también por Mincer (1974).  

Figura 1 

Retornos de la educación por experiencia y educación en Tumbes, 2022 

 
Nota: Datos extraídos del INEI (2022). 
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Si analizamos otros indicadores como el sexo, la ubicación geográfica de los 

habitantes y la situación de informalidad, podemos notar también aspectos 

importantes. 

 

En la tabla 2, en el año 2022, se evidencia que, en la región de Tumbes, los hombres 

percibieron un salario promedio superior al de las mujeres. Los hombres tuvieron un 

salario mensual promedio de S/ 1,417.33, en contraste con los S/ 1,101.96 mensuales 

que recibieron las mujeres. Esto representa una brecha promedio del 30.97% entre 

ambos géneros. Además, el salario máximo de las mujeres también fue inferior, 

alcanzando los S/ 6500 mensuales, en comparación con los S/ 14,000.00 mensuales 

de los hombres. 

 

Si bien es cierto que existe una disparidad salarial entre hombres y mujeres, sería 

simplista atribuir esta diferencia únicamente al género. Es crucial considerar otros 

factores que puedan influir en la existencia de esta brecha, como el sector en el que 

trabajan las personas (construcción, agricultura, comercio, etc.). Esto se debe a que 

a lo largo de la distribución cuantílica, la brecha persiste.  

  



27 

 

Tabla 2  

Salario mensual por características socioeconómicas en Tumbes, 2022 

   Cuantiles 

Variable Media 
Desviación 

estándar 
Min 0.25 Mediana 0.75 Max 

Por sexo 

Hombre 1417.33 1114.14 19.00 765.00 1179.00 1741.00 14000.00 

Mujer 1101.94 1081.96 10.00 350.00 800.00 1464.00 6500.00 

Por área geográfica 

Urbano 1339.80 1158.07   10.00  616.50 1050.00 1700.00 14000.00 

Rural 980.39 741.12 19.00 450.00 830.00 1260.00 3789.00 

Por tipo de empleo 

Formal 2235.60 1350.95 122.00 1320.00 2000.00 2800.00 14000.00 

Informal 940.91 760.83 10.00 459.00 828.00 1212.00 8235.00 

Por actividad económica 

Agricultura 1033.257 1005.36 19 481 840 1260 7980  

Pesca 1340.925 776.9791 180 870 1286 1515 4000  

Minería 1350 1060.66 600 600 1350 2100 2100  

Manufactura 1219.09 959.477 80 560 1024.5 1520 5605  

construcción 1468.222 808.4034 200 840 1260 2016 4850  

Comercio 845.9009 727.2036 40 263 735 1200 5000  

Transportes 1139.483 828.0498 133 745 991 1396 8235  

Gobierno 2437.551 1878.131 480 1200 2000 3000 14000  

Hoteles y 

restaurantes 
854.3258 611.3095 10 420 756 1100 3409  

Inmobiliarias 

y alquileres 
1305.368 854.9562 83 800 1139.5 1712 3500  

Enseñanza 2399.594 972.5081 50 1941 2500 2884 5200  

Otros 

Servicios 
1248.557 1243.636 45 477 840 1500 6500  

Nota.  Esta tabla muestra los estadísticos descriptivos del salario por características socioeconómicas 

y cuantiles. Datos extraídos del INEI (2022). 

En la misma tabla 2, los ingresos promedio mensuales son mucho menores en el área 

rural, con S/ 980.39 mensual, a comparación del área urbana, donde el promedio de 

ingresos es de S/1,339.80, una brecha del 36.66%, que no disminuye a lo largo de la 

distribución cuantílica, el salario máximo en ambos casos también es muy desigual, 

en el área urbana se pueden llegar a percibir un salario máximo de S/ 14,000.00 

mensuales, mientras que en el área rural el ingreso máximo solo llega S/ 3,789.00 

mensuales. 
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Esto puede no deberse necesariamente a una discriminación en los salarios, como en 

el caso del género, sino más bien a una diferencia en la productividad y el nivel del 

empleo, generalmente las empresas más productivas en una economía se concentran 

en áreas urbanas, al ser empresas más productivas su salario lógicamente también 

será mayor, en comparación a las zonas rurales. Asimismo, es importante también 

analizar el salario según situación laboral, se observa una diferencia muy amplia entre 

los salarios promedios por tipo de empleo, los trabajadores con empleo formal ganan 

en promedio S/ 2,235.60 mensuales, mientras que los trabajadores informales en 

promedio ganan S/ 940.91 mensuales. 

 

La brecha entre formales e informales en Tumbes es de más del 100%, lo que también 

evidencia la importancia de impulsar la formalidad en la región para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores de esta. Asimismo, respecto al sector económico, el sector 

de la enseñanza presenta el salario mensual promedio más alto, con S/ 2399.59, 

seguido por el sector gobierno con S/ 2,437.55. Estos sectores también tienen algunas 

de las medianas más altas, con S/ 2,500.00 para la enseñanza y S/ 2,000.00 para el 

gobierno. Sin embargo, ambos sectores muestran una amplia dispersión en los 

salarios, como lo indican sus desviaciones estándar relativamente altas (S/ 972.51 y 

S/ 1,878.13, respectivamente). 

 

Por otro lado, los sectores con los salarios mensuales promedio más bajos son el 

comercio (S/ 845.90) y los hoteles y restaurantes (S/ 854.33). Estos sectores también 

presentan medianas bajas, con S/ 735.00 para el comercio y S/ 756.00 para hoteles y 

restaurantes. 

 

La agricultura, una actividad económica importante en la región, tiene un salario 

mensual promedio de S/ 1,033.26 y una mediana de S/ 840.00. La pesca, otra 

actividad significativa, muestra un salario promedio ligeramente superior, de S/ 

1,340.93, y una mediana de S/ 1,286.00. El sector de la construcción presenta un 

salario mensual promedio de S/ 1,468.22 y una mediana de S/ 1,260.00, mientras que 

la manufactura tiene un promedio de S/ 1,219.09 y una mediana de S/ 1,024.50. 
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El sector de transportes muestra un salario mensual promedio de S/ 1,139.48 y una 

mediana de S/ 991.00. Las actividades inmobiliarias y de alquiler tienen un promedio 

de S/ 1,305.37 y una mediana de S/ 1,139.50. La categoría "Otros Servicios" agrupa 

diversas actividades y presenta un salario mensual promedio de S/ 1,248.56, con una 

mediana de S/ 840.00.  

 

Es importante destacar que existe una considerable variación salarial dentro de cada 

actividad económica, como lo demuestran las diferencias entre los valores mínimos y 

máximos. Por ejemplo, en el sector gobierno, el salario mínimo es de 480 soles, 

mientras que el máximo alcanza los S/ 14,000.00. Se observan diferencias 

significativas entre los sectores, con la enseñanza y el gobierno presentando los 

salarios promedio más altos, mientras que el comercio y los hoteles y restaurantes 

tienen los promedios más bajos. Además, se evidencia una amplia dispersión salarial 

dentro de cada sector, lo que sugiere la existencia de desigualdades intersectoriales 

en la región. 

 

Ampliando el análisis, en la tabla 3 de las correlaciones se observan dos relaciones 

positivas, la cual es entre los ingresos con los años de experiencia y de educación, 

con un coeficiente de correlación del 0.36 y 0.03, lo que quiere decir que el nivel de 

los ingresos está muy relacionado con el nivel formativo de las personas y su 

experiencia acumulada a lo largo de los años, en el caso de la correlación existente 

entre los ingresos y demás factores socioeconómicos de los individuos destaca una 

fuerte correlación positiva con el tipo de empleo (formal e informal).  

 

En el caso del ingreso y las demás variables explicativas existe una relación negativa, 

lo que quiere decir que hay una relación negativa entre los ingresos de empleados 

formales e informales, y también entre el sexo masculino y femenino. 

 



30 

 

Tabla 3  

Correlaciones estadísticas del ingreso, educación, experiencia, tipo de empleo y 

sexo, Tumbes-2022 

 sal educ niveduc expe area activ informal sexo  

Sal 1        

Educ 0.36* 1       

Niveduc 0.37* 0.94* 1      

Expe 0.03 -0.44* -0.42* 1     

Area -0.12* -0.19* -0.19* 0.05 1    

activ 0.11* 0.32* 0.33* -0.123* -0.36* 1   

Informal -0.49* -0.46* -0.47* 0.023 0.18* -0.31* 1  

sexo -0.25* 0.033 0.03 -0.03 -0.02 0.32* -0.02 1 

Nota: (*) Al 5% de significancia estadística, sal (Salario), educ (Educación), niveduc (Nivel educativo), 
exp (Experiencia), area (Área geográfica), activ (Actividad económica), informal (Situación de 
informalidad), sex (Sexo). Datos Extraídos del INEI (2022). 

 

La problemática de la investigación se basa en las serias deficiencias en los ingresos 

en la región de Tumbes, los cuales presentan una diferencia más notaria al analizarla 

por el nivel de humano en la región, específicamente en variables como la educación, 

que es una representante del capital humano. 

 

El fin de la presente investigación es determinar el grado de relación que existe entre 

las variables de estudio, capital humano e ingresos salariales, esto debido a que en 

Tumbes no existe un precedente parecido que relacione ambas variables, por lo que 

se considera necesario este trabajo de investigación debido a la importancia de ambas 

variables para el desarrollo y bienestar de la sociedad tumbesina. 

 

Por ello, este estudio formuló de acuerdo con el problema general la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la influencia del capital humano en la distribución de los salarios 

de la región Tumbes, 2022? Por lo tanto, los problemas específicos son los siguientes: 

1) ¿Cuál es la influencia de la educación en la distribución de los salarios de la región 

Tumbes, 2022?; y por último, 2) ¿Cuál es la influencia de la experiencia laboral en la 

distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022? 
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La justificación de este estudio se fundamentó en su relevancia social y práctica para 

la población de Tumbes. Al cuantificar el impacto del capital humano en sus diferentes 

dimensiones sobre el ingreso salarial, se buscaba concientizar sobre la importancia 

de estas variables para mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población. Se 

esperaba que los resultados contribuyeran a la toma de decisiones informadas para 

la mejora del capital humano, específicamente en el ámbito de la educación. La 

identificación de los determinantes de los ingresos permitiría implementar medidas 

que incrementaran los salarios y disminuyeran las brechas en los ingresos de la 

población tumbesina, generando así conocimientos útiles para el desarrollo 

económico y el beneficio de la región. 

Para abordar esta problemática, se establecieron objetivos claros y concisos. El 

objetivo general se centró en Determinar la influencia del capital humano en la 

distribución de los salarios de la región Tumbes en el año 2022. Este se desglosó en 

dos objetivos específicos: 1) Determinar la influencia de la educación en la distribución 

de los salarios de la región Tumbes, 2022, y segundo, 2) 2. Determinar la influencia 

de la experiencia laboral en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. 

Estos objetivos guiaron la investigación hacia un análisis exhaustivo y metódico de 

cómo los diferentes componentes del capital humano impactan en la estructura 

salarial de Tumbes, proporcionando así una base sólida para futuras políticas y 

estrategias de desarrollo económico en la región.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Bases teórico-científicas 

 

5.1.1. Definiciones de salarios 

 

Los salarios pueden definirse como los ingresos recibidos por realizar alguna actividad 

económica, ya sea de manera dependiente o independiente, excluyendo las 

transferencias gubernamentales como Pensión 65, Programa Juntos o Beca 18. En 

otras palabras, el salario es la remuneración que una persona recibe como pago por 

su trabajo, permitiéndole beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la 

empresa que lo contrata  (Caballero, 2015). 

 

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2011) establece que el 

salario es la remuneración monetaria o en especie que un trabajador recibe por su 

participación en la producción de bienes y servicios dentro de una empresa. Además, 

menciona que el salario se pacta de forma bilateral entre el trabajador y el empresario 

o mediante convenios colectivos entre sindicatos y organizaciones empresariales. 

 

Por su parte, López (1997) sostiene que el salario es un rédito o ingreso que 

corresponde al trabajador subordinado por la prestación de su trabajo, de manera 

similar a cómo el beneficio es el rédito o ingreso característico del titular de una 

empresa. 

 

5.1.2. Definiciones de capital humano 

 

El concepto de capital humano ha sido ampliamente utilizado durante décadas y se 

refiere a todas las capacidades que una persona desarrolla en el ámbito laboral, 

incluyendo la experiencia y la formación profesional. En esencia, el capital humano 
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representa la inversión que las personas realizan en sí mismas para aumentar su 

productividad. A continuación, se presentarán diferentes definiciones del término con 

el objetivo de facilitar la comprensión de la investigación. 

 

El blog del BBVA (2016) ofrece una definición más contemporánea del capital 

humano, describiéndolo como las inversiones realizadas en los trabajadores con el 

propósito de incrementar su productividad. Si bien esta definición enfatiza el papel de 

la empresa en la inversión en capital humano para contar con empleados de alta 

calidad, en realidad, el capital humano suele estar asociado a la inversión que los 

propios trabajadores hacen en sí mismos a lo largo de su vida, generalmente antes 

de comenzar a trabajar. 

 

Por otro lado, Giménez (2005), en su artículo publicado en la revista de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), distingue entre capital humano 

innato y adquirido. El capital humano innato se refiere a las capacidades intelectuales 

y físicas con las que nacemos, las cuales pueden influir en nuestra eficiencia futura, 

pero que también pueden verse afectadas por factores como la salud. En contraste, 

el capital humano adquirido se refiere a lo que obtenemos durante nuestra vida, como 

la educación formal y la experiencia. 

 

Uno de los primeros en hacer referencia al capital humano fue Adam Smith. En su 

obra "La riqueza de las naciones", Smith establecía una analogía entre las personas 

y las máquinas costosas. Argumentaba que el costo de haber sido educado y formado 

radicaba en el tiempo y el trabajo invertidos, y que, como consecuencia, se debía 

retribuir al individuo con beneficios de igual valor a ese costo, a modo de reembolso 

por la inversión realizada (Smith, 1776). 

 

En síntesis, el capital humano engloba las habilidades, conocimientos y experiencias 

que las personas adquieren a través de la educación, la formación y la experiencia 

laboral. Representa una inversión personal que busca mejorar la productividad y el 
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valor del individuo en el mercado laboral. Aunque algunas definiciones enfatizan el 

papel de las empresas en la inversión en capital humano, en general, se considera 

que son los propios trabajadores quienes realizan esta inversión en sí mismos a lo 

largo de su vida. 

 

5.1.3. Teorías del capital humano 

 

La teoría del capital humano sostiene que los individuos invierten en sí mismos, ya 

sea en términos económicos o de tiempo, con la expectativa de ser recompensados 

por sus esfuerzos y obtener mayores beneficios en el futuro. Esta teoría se basa en la 

idea de que la educación, la formación y la experiencia adquirida por las personas 

contribuyen a aumentar su productividad y, por lo tanto, su valor en el mercado laboral. 

 

a) Teoría del capital humano de Schultz 

 

La teoría del capital humano, propuesta por Theodore Schultz se centra en la 

adquisición de conocimientos y habilidades como un proceso de inversión en el 

individuo. Schultz argumenta que el acceso a la información y a las habilidades tiene 

como objetivo mejorar la producción y los beneficios, por lo que se le denomina capital, 

aunque se distingue del capital físico. 

 

Según Schultz (1999), los componentes cualitativos como la habilidad, los 

conocimientos y atributos similares que influyen en la capacidad individual para 

realizar un trabajo productivo, así como los gastos destinados a mejorar esas 

capacidades, tienen un impacto positivo en la productividad laboral y generan un 

rendimiento favorable. En otras palabras, Schultz sostiene que las inversiones 

realizadas para adquirir y desarrollar habilidades y conocimientos conducen a un 

aumento de la productividad y, en consecuencia, a mayores beneficios económicos. 
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Un aspecto clave de la teoría de Schultz es la distinción entre "gastar" e "invertir" en 

capital humano. Él enfatiza que aquellos que destinan más recursos a mejorar sus 

conocimientos y habilidades no están simplemente gastando dinero, sino que están 

realizando una inversión. Al adquirir nuevas habilidades y ampliar sus conocimientos, 

las personas están incrementando su productividad y generando un rendimiento 

positivo a largo plazo. Esta perspectiva sugiere que la inversión en capital humano es 

una decisión estratégica que puede tener un impacto significativo en el éxito 

económico individual. 

 

Además, Schultz utiliza esta teoría para explicar las diferencias de ingresos entre 

individuos. Argumenta que aquellos que invierten más en su propio capital humano, 

es decir, en la adquisición de conocimientos y habilidades, tienden a obtener mayores 

ingresos en comparación con aquellos que invierten menos. Esto implica que las 

disparidades salariales pueden atribuirse, al menos en parte, a las diferencias en la 

inversión en capital humano. 

 

La teoría del capital humano de Schultz tiene implicaciones importantes para las 

políticas educativas y de formación. Sugiere que la inversión en educación y 

capacitación no solo beneficia al individuo, sino que también tiene un impacto positivo 

en la economía en su conjunto. Al mejorar las habilidades y conocimientos de la fuerza 

laboral, se promueve el crecimiento económico y se fomenta el desarrollo de una 

sociedad más productiva y competitiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que la teoría de Schultz también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que 

no tiene en cuenta factores estructurales y socioeconómicos que pueden limitar el 

acceso a la educación y las oportunidades de desarrollo para ciertos grupos. Además, 

la teoría puede subestimar la importancia de otros factores, como la calidad de la 

educación y las condiciones del mercado laboral, que también influyen en los ingresos 

y la productividad. 
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b) Teoría del capital humano de Becker 

 

La teoría del capital humano de Gary Becker comparte similitudes con la de Schultz 

al considerar la educación como una inversión en capital humano. Becker argumenta 

que la educación, junto con otros factores como la atención sanitaria, la formación y 

las cualidades personales, contribuyen a mejorar la salud, aumentar los ingresos y 

enriquecer la comprensión y apreciación de la literatura durante una parte significativa 

de la vida (Becker, 1983). 

 

Becker sostiene que es apropiado y consistente con la definición convencional de 

capital considerar el gasto en educación, salud, formación y otros aspectos similares 

como inversiones de capital. Sin embargo, a diferencia de los activos físicos o 

financieros, estas inversiones desarrollan el capital humano, que es inherente a la 

persona y no puede separarse de ella. Mientras que los activos físicos y financieros 

pueden ser transferidos o vendidos, los conocimientos, habilidades, salud y valores 

adquiridos por un individuo permanecen intrínsecamente vinculados a él. 

 

Además de la educación, Becker amplía el concepto de capital humano para incluir la 

salud física y psíquica, así como la experiencia, las habilidades y las capacidades. 

Todos estos elementos son considerados clave para la productividad de las personas 

y, por extensión, para el crecimiento económico y el ingreso. Esta visión integral del 

capital humano destaca la importancia de invertir no solo en la educación formal, sino 

también en el bienestar general y en el desarrollo de habilidades y capacidades 

relevantes para el mercado laboral. 

 

Un aspecto destacado de la teoría de Becker es su énfasis en el capital humano como 

un factor explicativo de las diferencias de ingresos entre individuos a lo largo del 

tiempo y entre diferentes áreas geográficas. Becker argumenta que las disparidades 

en la inversión en capital humano pueden dar cuenta de una parte significativa de las 

variaciones observadas en los ingresos. 
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Además, Becker introduce el factor edad en su análisis del capital humano. Sostiene 

que la cantidad de tiempo invertido en la adquisición de capital humano tiende a 

disminuir a medida que las personas envejecen. Esto se debe a que el tiempo 

dedicado a adquirir nuevos conocimientos y habilidades implica dejar de percibir 

ingresos durante ese período. Como resultado, Becker concluye que, si bien los 

ingresos tienden a aumentar con la edad, lo hacen a una tasa decreciente, ya que las 

personas mayores tienen menos incentivos para invertir en su capital humano.  

 

La teoría del capital humano de Becker ha tenido un impacto significativo en la 

economía y ha influido en las políticas educativas y de formación. Ha destacado la 

importancia de invertir en la educación, la salud y el desarrollo de habilidades como 

medios para mejorar la productividad individual y promover el crecimiento económico. 

Además, ha proporcionado un marco para analizar las diferencias de ingresos y ha 

subrayado la relevancia de considerar el capital humano como un factor clave en el 

desarrollo económico. 

 

c) Teoría del capital humano de Mincer 

 

La teoría del capital humano de Mincer es un enfoque fundamental en la economía 

laboral y la economía de la educación. Desarrollada por Jacob Mincer en la década 

de 1970, esta teoría busca explicar las diferencias en los ingresos de los individuos 

en función de su inversión en capital humano, principalmente a través de la educación 

y la experiencia laboral (Mincer, 1974). Mincer argumenta que la educación y la 

experiencia son los principales determinantes de los ingresos y que la relación entre 

estas variables puede ser modelada mediante una función de ingresos, comúnmente 

conocida como la ecuación de Mincer (Heckman et al., 2006). 
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En la función original, se estima mediante MCO al logaritmo de los salarios en función 

de los años de educación, los años de experiencia, y los años de experiencia al 

cuadrado, de la siguiente manera: 

 

ln 𝑌 = 𝑙𝑛𝑌0 + 𝑟𝑠 + 𝛽1𝑡 − 𝛽2𝑡2 + 𝜇𝑖 

Donde: 

ln 𝑌 =Logaritmo de los ingresos salariales 

𝑟 = Tasa de rendimiento de la educación 

𝑠 = Años de educación formal 

𝑡 = Años de experiencia 

𝑡2= Años de experiencia al cuadrado 

u= Término de error 

 

Para Mincer, la experiencia comienza exactamente después de la educación formal, 

es por ello que debido a que la experiencia como tal no es una variable disponible, 

propuso una variable proxy a esta, en donde la experiencia era igual a la edad actual 

menos los años de educación menos 6, que son los primeros años de vida. Es decir: 

 

𝑡 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 6 

 

Además de eso, dejó en claro que era necesaria la inclusión del término cuadrático en 

la experiencia, esto debido a que la experiencia no tenía un efecto lineal sino más bien 

parabólico en el término de la experiencia, lo que quería decir que la influencia de la 

experiencia sobre los salarios era positiva, pero conforme pasaba el tiempo era menor, 

hasta hacerse negativa, lo que se conoce como rendimientos marginales 

decrecientes.  
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Una de las principales contribuciones de Mincer es la introducción del concepto de 

"años de educación" como una medida del capital humano. Antes de su trabajo, la 

educación se medía típicamente por el nivel educativo alcanzado (por ejemplo, 

primaria, secundaria, universidad), lo que dificultaba la comparación entre individuos 

con diferentes trayectorias educativas (Card, 1999). Al utilizar los años de educación 

como una variable continua, Mincer permitió una estimación más precisa del retorno 

económico de la educación (Heckman et al., 2006). 

 

Además de la educación, Mincer también enfatiza la importancia de la experiencia 

laboral en la determinación de los ingresos. Argumenta que la experiencia laboral es 

una forma de "aprendizaje en el trabajo" que aumenta la productividad y, por lo tanto, 

los ingresos de los individuos a lo largo del tiempo (Mincer, 1974). La inclusión de la 

experiencia y su término cuadrático en la ecuación de ingresos permite capturar la 

trayectoria típica de los ingresos a lo largo del ciclo de vida, con un rápido crecimiento 

al inicio de la carrera y una desaceleración posterior (Lemieux, 2006). 

 

La teoría del capital humano de Mincer ha sido ampliamente aplicada y extendida en 

la investigación empírica. Numerosos estudios han estimado la ecuación de Mincer 

para diferentes países, períodos de tiempo y subgrupos de población, encontrando 

consistentemente un efecto positivo y significativo de la educación y la experiencia 

sobre los ingresos (Card, 1999; Psacharopoulos & Patrinos, 2108). Estos estudios han 

proporcionado evidencia sólida de la validez de la teoría del capital humano y han 

destacado la importancia de la inversión en educación para el crecimiento económico 

y la reducción de la desigualdad (Becker, 1994). 

 

Sin embargo, la teoría del capital humano de Mincer también ha sido objeto de críticas 

y extensiones. Una crítica común es que la ecuación de Mincer no tiene en cuenta la 

heterogeneidad en la calidad de la educación y la experiencia laboral (Card, 1999). 

Individuos con el mismo número de años de educación o experiencia pueden haber 
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adquirido diferentes niveles de habilidades y conocimientos, lo que puede afectar sus 

ingresos (Heckman et al., 2006). Además, la ecuación de Mincer asume que el retorno 

de la educación es constante a lo largo de los años de escolaridad, lo que puede no 

ser realista (Card, 1999). 

 

Para abordar estas limitaciones, se han propuesto extensiones de la ecuación de 

Mincer que incluyen medidas de calidad de la educación, como el rendimiento en 

pruebas estandarizadas o el ranking de las instituciones educativas (Hanushek & 

Woessmann, 2008). También se han desarrollado modelos que permiten que el 

retorno de la educación varíe según el nivel educativo o la habilidad individual (Card, 

1999; Heckman et al., 2006). 

 

Otra crítica a la teoría del capital humano de Mincer es que no considera 

explícitamente el papel de las habilidades innatas o la capacidad individual en la 

determinación de los ingresos (Heckman et al., 2006). Algunos argumentan que las 

diferencias en los ingresos pueden deberse en parte a diferencias en la habilidad 

innata, independientemente de la educación y la experiencia adquiridas (Card, 1999). 

Para abordar este problema, se han propuesto modelos que incorporan medidas de 

habilidad, como los puntajes de pruebas cognitivas, en la ecuación de ingresos 

(Heckman et al., 2006). 

 

A pesar de estas críticas, la teoría del capital humano de Mincer sigue siendo un marco 

influyente y ampliamente utilizado en la economía laboral y la economía de la 

educación. Ha proporcionado una base sólida para comprender la relación entre la 

educación, la experiencia y los ingresos, y ha sido fundamental para el desarrollo de 

políticas educativas y de capacitación (Becker, 1994). Además, la ecuación de Mincer 

ha sido adaptada y extendida para abordar una variedad de preguntas de 

investigación, desde la discriminación salarial hasta el impacto de la tecnología en los 

ingresos (Lemieux, 2006). 
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5.1.4. Dimensiones del capital humano 

 

a) Educación 

Según la Ley General De Educación Nro. 28044 del 2003: 

 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades” (Ley General de Educación Nro. 28044, 2003). 

 

La misma ley, entre otras cosas, garantiza la gratuidad de la enseñanza pública en el 

territorio nacional. Además de garantizar la libertad de enseñanza, lo que significa que 

cualquier persona, ya sea natural o jurídica, tiene derecho a establecer una escuela o 

institución, que luego es regulada por el propio Estado. Esto es significativo porque 

garantiza que los padres, o quienes ocupen su lugar, tengan la libertad de elegir el 

tipo de educación que quieren para sus hijos. Esto es importante teniendo en cuenta 

que la educación privada se considera generalmente de mayor calidad que la pública, 

a pesar de que la Ley de Educación garantiza que los alumnos recibirán una 

educación de nivel suficiente. 

 

La educación es vital para eliminar desigualdades y contribuir al desarrollo económico 

y elevar la calidad de vida de un país y sus ciudadanos, como menciona Patrinos 

(2016); invertir en educación puede ser incluso más rentable que invertir en letras del 

tesoro o cuentas de ahorro, esto según el mismo autor la educación es uno de los 

mejores medios para reducir tanto la pobreza como la desigualdad.  

 

Así mismo, para Blancas (2018), la educación es fundamental para la sociedad porque 

influye en la transformación de los pueblos, lo que a su vez influye en la mejora de la 

calidad de vida, también afirma que es importante que las instituciones brinden a los 

estudiantes la oportunidad de recibir una educación de calidad. La educación, además 
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de propiciar el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, también 

trae consigo el desarrollo social. 

 

b) Experiencia laboral 

La experiencia labora hacer referencia al conjunto de habilidades e información 

obtenida por una persona o un conjunto de personas en el transcurso de la realización 

de un trabajo determinado o durante un periodo de tiempo específico. 

 

5.1.5. Teorías y enfoques auxiliares 

 

a) Teoría del ciclo de vida 

 

Al respecto Meza (2017), menciona lo siguiente: 

La teoría del ciclo vital de Franco Modigliani examina los ingresos, el ahorro y 

el consumo futuro en relación con la edad y el mercado laboral. Según esta 

teoría, hay un mayor ahorro en las primeras etapas de la vida y un desahorro 

hacia el final. Según el autor, cuando un trabajador envejece, su salario tiende 

a disminuir si se sitúa en la media de los jubilados. En lo que respecta a la 

población trabajadora, los datos reales demuestran que los salarios aumentan 

hasta alcanzar un máximo y luego disminuyen tras la jubilación, confirmando 

así la hipótesis de Modigliani. (p. 131)  

La teoría de Modigliani resulta importante para la investigación, ya que, nos muestra 

el tipo de relación existente entre el salario y los años de las personas, demostrando 

que esta relación no es lineal a lo largo de la vida. En la presente investigación, la 

edad equivale a la experiencia, y el comportamiento descrito por Modigliani se aplica 

también a la experiencia, por lo que el salario alcanzará también un punto máximo al 

llegar a ciertos años de experiencia, que por lo general es en una edad avanzada. 
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b) Modelo de competencia por los puestos de trabajo 

Como menciona Martínez-Rodrigues (2009) 

Esta teoría fue desarrollada por Thurow en 1983, supone competir por puestos 

de trabajo y no por salarios. La productividad y los salarios dependen del puesto 

que se ocupa. La experiencia laboral y la formación dotarán al individuo de 

recursos ocupacionales que le permitirán ser más competitivo (mejores 

credenciales) y acceder a mejores puestos de trabajo. Para Thurow, los más 

educados son los más aptos para ser formados, ya que suponen un coste 

menor de adiestramiento. La educación es una señal de los costes de 

formación. (p. 458) 

 

El aporte de esta teoría radica en la importancia que tiene estudiar, para conseguir 

mejores puestos de trabajo, debido a que las empresas buscan reducir sus costos, y 

lo hacen eligiendo el mejor capital humano posible, que necesite el menos tiempo de 

posible para adaptarse al trabajo, y que por consiguiente la empresa no incurra en 

gastos para capacitarle. Por lo dicho, se tendrá una mayor ventaja al postular a un 

trabajo si está mejor capacitado, lo que a su vez implica tener más estudios.  

 

c) Brecha salarial de género 

La brecha salarial de género es, en resumen, la diferencia entre los ingresos netos 

que recibe a una mujer, con los ingresos netos que recibe un hombre, la evidencia 

empírica demuestra que las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, esto 

aun realizando ambos el mismo trabajo, o la misma la labor. Todo esto a pesar de los 

esfuerzos de todos los países en implementar una igualdad de género que abarque 

todos los sentidos. 

 

Según la ONU, la brecha salarial es del 23% a nivel mundial, en el Perú el resultado 

es similar, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE 2020), la brecha 

salarial es del 25,8%, aunque en regiones como Moquegua y Arequipa está puede 



44 

 

llegar a alcanzar valores de 47 y 43% respectivamente. Por esta evidencia empírica 

es que el género también se toma como determinante del salario, llegando a ser menor 

cuando se trata de mujeres. 

 

2.2. Antecedentes 

5.1.6. A nivel internacional 

En el plano internacional es extensa la evidencia que respalda las diversas teorías del 

capital humano, y en especial aquellas que lo relacionan con el salario, es así que en 

los últimos años destacan las investigaciones que tienen como base la Teoría de 

Mincer, adaptando la misma a diferentes técnicas econométricas que se adecuan 

mejor a la relación que existe entre el capital humano y los salarios. 

 

Empezando con la revisión de la evidencia empírica, Anghel et al. (2018) analiza 

diversos periodos de tiempo para analizar la evolución de la rentabilidad del capital 

humano en España, encontrando que la misma ha tenido cierta disminución entre el 

primer y último periodo analizado, aunque sigue siendo positiva, de igual forma para 

España Casanovas (2020) utiliza la descomposición de Oaxaca Blinder para encontrar 

las diferencias salariales entre hombres y mujeres, concluyendo que el capital humano 

ayuda a disminuir las diferencias salariales entre estos. 

 

Así mismo, Kimura et. al (2022) y Ridhwan (2021) usan datos panel en combinación 

con un modelo de MC2E, con las variables clásicas del modelo de Mincer; en ambas 

investigaciones se llega a la conclusión de una influencia positiva del capital humano 

los salarios. 
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Tabla 4  

Antecedentes Internacionales 

 

 

 

Autor y 
año 

Modelo/periodo 
y país 

Variables Resultados Conclusiones 

Anghel et 
al. (2018) 

-MCO, 
Regresión 
cuantílica 
-2002, 2006, 
2010, 2014 
-España 
  

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Brecha de género, sexo, 
nivel educativo, edad, 
experiencia, tamaño de 
empresa, tipo de 
contrato, tipo de jornada, 
ocupación, sector de 
trabajo 

-Se encuentra una 
influencia positiva del 
capital humano y otras 
variables 
socioeconómicas en el 
salario, pero esto se 
inclina más a favor de los 
hombres. 

-Se acepta la hipótesis 
que plantea una brecha 
salarial de género en 
España, que ha 
disminuido pero que aún 
persiste. 

Casanovas 
(2020) 

-MCO, técnica 
de 
descomposición 
de Oaxaca 
Blinder 
-2014 
-España 
  

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Sexo, años de 
experiencia, años de 
experiencia al cuadrado, 
años de escolaridad. 

-Influencia positiva de la 
escolaridad y los años de 
experiencia en los 
salarios, y los hombres 
ganan más que las 
mujeres, rendimientos 
marginales decrecientes. 

-Se acepta la hipótesis de 
rendimientos positivos 
del capital humano. 

Kimura et. al 
(2022) 

-MCO, MC2E, 
Data panel 
-2005-2017 
-Japón 
  

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Experiencia, experiencia 
al cuadrado, escolaridad. 

Las variables del capital 
humano tienen una 
relación positiva y 
significativa con los 
salarios. 

 Rendimientos del capital 
humano positivos, pero 
con una diminución a lo 
largo del periodo de 
estudio 

Tverdostup 
y Paas 
(2022) 

Descomposición 
de Gelbach 
-2014-2015 
-Europa 

V. dependiente 
-Log diferencia salarial 
V. Explicativas 
-Características 
demográficas y de 
empleo, antecedentes de 
los padres, campo de 
educación, grado de 
educación, experiencia, 
habilidades cognitivas 
específicas.  

La experiencia y las 
habilidades (capital 
humano) se relacionan 
negativamente con la 
brecha salarial de 
género, la educación se 
asocia positivamente con 
la brecha. 

Algunos componentes 
del capital humano 
(experiencia y 
habilidades cognitivas) 
contribuyen a una 
disminución de la brecha 
salarial de género, efecto 
contrario al que produce 
la educación. 

Ridhwan 
(2021) 

-MC2E, modelos 
panel 
-2006-2015 
-Indonesia 

V. dependiente 
-Log diferencia salarial 
V. Explicativas 
Edad, edad potencial, 
estado civil, sexo, grado 
académico. 

Efecto positivo y 
significativo del grado 
académico alcanzado y la 
edad con los salarios.  

Diferencias salariales 
explicada por las 
características 
individuales, además de 
factores industriales y 
geográficos. 
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5.1.7. A Nivel de América Latina 

En América Latina existen también diversos estudios con diferentes metodologías 

econométricas que colocan al capital humano como uno de los determinantes más 

importantes de los salarios, para esto se apoyan de encuestas microeconómicas 

aplicadas a la población de estudio, es así que tenemos el caso de Aali-Bujari (2019) 

quien utiliza un modelo MCO con el que encuentra evidencia empírica para México 

que apoya la teoría del capital humano como determinante de los salarios. 

 

De la misma manera, Díaz (2019) y Ferreira (2022) encuentran también evidencia a 

favor del capital humano, el primero emplea una regresión de Mínimos Cuadrados en 

2 etapas para depurar a las variables de cualquier sesgo que genere problemas en 

las estimaciones, el segundo utiliza una descomposición del salario para encontrar 

diferencias salariales entre grupos de individuos, a pesar de la diferencia en las 

metodologías, ambos autores concluyen en que acumular capital humano mejora el 

nivel de los salarios percibidos.  

 

Por otro lado, existen investigaciones como la de Mendoza (2020), que apoyándose 

de la teoría del capital humano, intentan determinar si existen salariales entre hombres 

y mujeres (discriminación por el género), para esto decide utilizar datos panel con un 

modelo de regresión cuantílica, con este intentaba cuantificar el impacto de los 

determinantes del salario pero a lo largo de la distribución del mismo, encontrando un 

impacto positivo del capital humano sobre los salarios, y que además este efecto es 

significativamente mayor en hombres que en mujeres. 

 

Como se puede apreciar, en América Latina el capital humano, es decir, la educación, 

la experiencia, las habilidades innatas, son determinantes importantes que ayudan a 

mejorar los salarios, esto se confirma con cualquier tipo de metodología econométrica. 

  



47 

 

Tabla 5  

Antecedentes Latinoamericanos 

 

 

  

Autor y año 
Modelo/peri
odo y país 

Variables Resultados Conclusiones 

Aali-Bujari 
(2019) 

-MCO 
-2016 
-México 

V. dependiente 
-Log del salario 
V. Explicativas 
-Años de educación, 
experiencia, 
experiencia al 
cuadrado, horas 
trabajadas, nivel de 
educación. 

Los años de educación, la 
experiencia al cuadrado y 
las horas trabajadas tienen 
una relación positiva con el 
salario, rendimientos 
marginales decrecientes de 
la experiencia. 

Rendimientos positivos 
del capital humano, en 
línea con la teoría de 
Mincer. 

Mendoza 
(2020) 

-MCO, 
Regresión 
cuantílica 
(data panel) 
-2005-2020 
-México 

V. dependiente 
-Log diferencia salarial 
V. Explicativas 
-Educación, 
experiencia laboral, 
antigüedad en el 
trabajo, jefe de hogar, 
hijos menores de 6 
años 

Los años de educación, a la 
experiencia y a la 
antigüedad tienen una 
relación positiva y 
significativa con los salarios.  

Rendimientos positivos 
del capital humano son 
mayores en hombres 
que en mujeres. 

Díaz 
(2019) 
 

-MCO, 
MCO2E 
-2002, 2010, 
2018 
-Guatemala 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Variables dicotómica 
del nivel de 
escolaridad, área 
geográfica, experiencia  

-Relación positiva del nivel 
de educativos en el nivel de 
salarios, pero con una 
disminución de esa 
influencia al pasar los años. 

-Se acepta la hipótesis 
que plantea una 
influencia positiva del 
capital humano que 
disminuye con el pasar 
del tiempo. 

Ferreira 
(2022) 

-MCO, 
descomposic
ión del 
ingreso 
-Brasil 
-1995-2012 

V. dependiente 
-Log salario real por 
hora 
V. Explicativas 
-Años de educación, 
años de experiencia, 
años de experiencia al 
cuadrado, tipo de 
empleo, raza, género, 
área geográfica. 

-Relación positiva de las 
variables del capital humano 
con el salario 

-Un aumento del 
capital humano reduce 
las diferencias 
salariales entre 
trabajadores. 
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5.1.8. A Nivel Nacional 

En el Perú, existen una gran cantidad de investigaciones que describen y determinan 

las principales causas de las diferencias salariales entre trabajadores dependientes, 

nivel microeconómico, se estudia al capital humano como causa principal del nivel de 

salarios, todas estas investigaciones coinciden en utilizar la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO). 

 

En la evidencia empírica revisada tenemos el caso de Castillo (2022), Bernardo et al. 

(2018) y González (2019), quienes usan un modelo MCO, para cuantificar el impacto 

del capital humano medido a través de la educación y la experiencia, sobre los 

salarios, todos encuentran que efectivamente el capital humano tiene un efecto sobre 

los salarios, aunque el tamaño del impacto difiere entre investigaciones. La diferencia 

entre el tamaño del impacto es posiblemente debido al tipo de datos usados y el lugar 

de la investigación, en el caso de Castillo (2022) uso datos transversales, Bernardo et 

al. (2018) usó una muestra panel para capturar mejor la heterogeneidad de los datos 

y González (2019) quien analizó la evolución de rentabilidad de la educación con datos 

transversales en 3 periodos diferente, encontrando una disminución de la rentabilidad 

entre el primer y último periodo. También están las investigaciones de Quispe (2021) 

y Tito (2019), quienes tomando en cuenta los sesgos econométricos que puede tener 

la función de ingresos tradicional de Mincer, utilizan el método de corrección de 

Heckman, con el cual se utilizan variables instrumentales para quitar el sesgo en las 

variables de estudio, de esa manera encuentran el impacto positivo de la educación y 

la experiencia con los salarios, además de encontrar que este último estaba 

determinado también por otras variables, como el sexo, el área geográfica el estado 

civil, la situación laboral etc. 

Por otro lado, Molina (2021) opta por utilizar datos panel de efectos fijos, obteniendo 

evidencia empírica consistente que apoya la teoría del capital humano de Mincer, 

concluyendo así que se debe invertir en aprendizajes que vayan en línea con las 

nuevas tecnologías, para obtener ventajas y tener un empleo mejor remunerado. 
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Tabla 6  

Antecedentes Nacionales 

Autor y año 
Modelo/perio

do y país 
Variables Resultados Conclusiones 

Castillo 
(2022) 
 

-MCO 
-2019 
-Huánuco 
(Prov. Leoncio 
Prado) 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Años de estudios 
superiores completados, 
años de experiencia, 
máximo grado 
académico obtenido. 

-Relación positiva y 
significativa entre años de 
estudios superiores y de 
experiencia con los 
salarios, el grado 
académico no es 
realmente importante para 
determinar el salario. 

-Se cumple la 
teoría de Mincer 
del capital 
humano, en donde 
a más educación y 
experiencia mayor 
serán los salarios. 

Quispe 
(2021) 
 

-MC2E, 
método de 
corrección de 
Heckman 
-2018 
-Perú 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
-Promedio de ingreso 
por hora 
-Si trabaja o no 
V. Explicativas 
-Años de educación, 
nivel educativo, 
experiencia, experiencia 
al cuadrado, sexo, 
estado civil, área 
geográfica, idioma. 

-Los salarios incrementan 
significativamente si los 
individuos alcanzan la 
educación superior. 
-La experiencia tiene una 
relación positiva con el 
salario. 
-Si el individuo es mujer, 
vive en la sierra y es 
casado tendrá en 
promedio menos salarios. 

-Se acepta la 
hipótesis de que, a 
mayor nivel de 
educación 
mayores salarios, 
esto no se cumple 
si se alcanza 
maestría o 
doctorado. 

Molina 
(2021) 
 

-MCO (datos 
panel) 
-2015-2018 
-Perú 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Nivel educativo, años 
de educación, 
experiencia laboral, 
experiencia al cuadrado, 
género, edad, estado 
civil, estrato, horas de 
trabajo, tipo de trabajo. 

-El conjunto de variables 
seleccionadas explican 
significativamente el 
salario por hora, influencia 
positiva y significativa de 
la educación y la 
experiencia.  

-Se acepta la 
hipótesis de que el 
capital humano y 
otras 
características 
socioeconómicas 
influyen 
significativamente 
en el salario. 

Bernard
o et al. 
(2018) 
 

-MCO (data 
panel) 
-2013-2016 
-Huánuco 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Nivel de educación, 
experiencia, experiencia 
al cuadrado, zona de 
residencia, ubicación y 
tamaño de la empresa, 
tipo de centro de 
estudios, tipo de 
ocupación, educación de 
los padres. 

-Relación positiva y 
significativa de las 
variables formativas en el 
salario. 
-relación positiva/negativa 
(por variable dicotómica) y 
significativa entre las 
variables 
socioeconómicos y 
familiares con el salario. 

-Se acepta la 
hipótesis que 
indica que los 
determinantes del 
salario son de tipo 
formativos, 
socioeconómicos y 
familiares, 
cumpliendo así 
con la teoría del 
capital humano. 
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Tito (2019) 
 

-MC2E, 
corrección de 
Heckman -
variables 
instrumentales 
-2018 
-Perú 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Años de educación, 
años de experiencia y 
experiencia al cuadrado, 
género, estado civil, área 
geográfica, relación 
laboral, sector laboral, 
situación laboral. 
 

-Relación positiva y 
significativa entre el 
capital humano 
(educación y experiencia) 
con los salarios. 
-Rendimientos marginales 
decrecientes de la 
experiencia. 

-Se acepta la 
Hipótesis que 
plantea una 
relación positiva 
entre el capital 
humano y el nivel 
de salarios  

González 
(2019) 
 

-MCO 
-2008, 2012, 
2017 
-Perú 
(Ayacucho) 
 

V. dependiente 
-Log salario por hora 
V. Explicativas 
-Niveles de educación, 
años de educación, 
experiencia al cuadrado, 
sexo, zona, tamaño de la 
empresa. 

-Se encuentra una 
rentabilidad positiva del 
capital humano en los 3 
periodos de estudio, pero 
disminuye con el pasar de 
los años. 

-Se atribuyen las 
diferencias 
salariales en la 
región a las 
diferencias entre 
los niveles de 
capital humano de 
la misma. 

  

2.3. Definición de términos básicos 

Capital Humano 

“Corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la 

educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar 

decisiones y de relacionarse con los demás” (Navarro, 2005, p. 4). 

 

Salario 

“Es la cantidad de dinero que recibe una persona por realizar una actividad, ya sea de 

forma independiente o dependiente” (Tito, 2019). 

 

Educación 

“Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen” (Tecnología educativa, s.f.). 
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Experiencia 

“Es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona o grupo en 

un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico” 

(Westreicher, 2020). 

 

Área geográfica 

Según el INEI (2017) 

La distribución de la población está asociada a los patrones de asentamiento y 

dispersión de la población dentro de un país o región. En el caso peruano, se 

puede dividir las poblaciones en áreas urbanas o rurales, por lo que, se 

consideran centros poblados urbanos aquellos con 2 mil y más habitantes, y 

los centros rurales aquellos con menos de 2 mil habitantes. 

 

Empleo 

se refiere a las personas que realizan actividades productivas, ya sea de manera 

independiente o bajo la dirección de una entidad, dentro de los límites económicos de 

un país. Este puede clasificarse en formal o informal (BCRP, 2011).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

El capital Humano tiene una influencia positiva en la distribución de los salarios 

de la región Tumbes, 2022. 

 

Hipótesis específica 

 

1. La educación tiene una influencia positiva en la distribución de los salarios de la 

región Tumbes, 2022. 

 

2. La experiencia laboral tiene una influencia positiva en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

 

7.1.1. Tipo 

 

a) Cuantitativo 

Según Hernández et al. (2014), este enfoque se utiliza cuando se busca establecer 

relaciones entre variables métricas y comprobar hipótesis mediante datos objetivos. 

Específicamente, se recolectaron datos estadísticos e información numérica sobre 

años de escolaridad, experiencia, ingresos y otros factores socioeconómicos. Luego, 

se emplearon técnicas cuantitativas como análisis estadístico descriptivo (promedios, 

frecuencias, etc.), y modelos econométricos para determinar la relación entre 

variables. 

 

7.1.2. Diseño 
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a) No experimental 

Según Carrasco (2005) , este tipo de diseño de investigaciones: “Son aquellos cuyas 

variables independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo de 

control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos 

de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 

 

Fue no experimental ya que no se estaban manipulando las variables de estudios, 

eran datos ya dados que serían procesados para los fines de esa investigación. 

 

 

b) Transversal 

Según Bernal (2006), las investigaciones seccionales o transversales son: “Aquellas 

investigaciones en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población 

o muestra) una única vez en un momento dado” (p. 118). 

 

La investigación fue transversal, puesto que se estaba tomando información de la 

ENAHO en un único tiempo (año) que, en ese caso fue 2022. 

 

3.3. Método y procedimientos  

 

7.1.3. Método de investigación 

 

a) Método hipotético-deductivo 

Este método, según Mendoza (2014), intenta resolver problemas con base en teorías 

tentativas, sometiendo los resultados a pruebas de Hipótesis estadísticas. 
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La presente investigación es hipotético-deductiva, porque los resultados fueron 

contrastados con la teoría de Mincer (1974), mediante pruebas de Hipótesis que 

generaron conocimiento a favor de esta. 

 

7.1.4. Tratamiento previo de los datos 

Los datos utilizados para el modelo econométrico necesitaron un tratamiento previo, 

las variables que necesitaron un tratamiento previo se describen en la tabla 7.  

 

 

Tabla 7  

Transformación de variables objetivo 

Variable Transformación 

Salario 
Salario principal dependiente + salario principal independiente 

Educación 

Sin estudios = 0 años  

Primaria=1 a 6 años de educación 

Secundaria= 7 a 12 años de educación 

Superior No Univ. = de 13 a 15 años de educación 

Superior Univ. = 13 a 17 años de educación 

Post grado = 18 a 20 años de educación 

Nivel de 

educación 

Sin Nivel = 1 
Educación inicial = 2 
primaria incompleta = 3 
primaria completa = 4 
secundaria incompleta = 5 
secundaria completa = 6 
superior no universitaria incompleta = 7 
superior no universitaria completa = 8 
superior universitaria incompleta = 9 
superior universitaria completa =10 
Maestría / doctorado = 11 
Básica especial =12  

Experiencia Edad - Años de educación - 6 

Nota: Los años de educación se asignarán de acuerdo con el nivel y el año de educación alcanzados.  

  

7.1.5. Análisis estadístico descriptivo  
 



55 

 

El análisis estadístico descriptivo se utiliza para tener un primer acercamiento con los 

datos, a través de la obtención de estos, y su representación a través de gráficos 

(gráfico 1) y tablas (tabla 1, tabla 2) que ayudan a dimensionar un hecho o fenómenos 

económico.  

 

3.4. Nivel de la investigación 

 

a) Explicativa 

 

Según Carrasco (2005) “En este nivel el investigador conoce y da a conocer las 

causas o factores que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza 

del hecho o fenómeno de estudio” (p. 42). 

 

La presente investigación es explicativa porque establece una relación causal entre la 

variable explicada (ingresos salariales) y variables explicativas (capital humano y otros 

factores socioeconómicos. 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

Los sujetos de investigación están conformados por la Población Económicamente 

Activa (PEA) de Tumbes. La población está constituida por todas las personas del 

departamento de Tumbes, específicamente las personas entre 25 y 64 años. 

 

La distribución de la PEA según provincia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), se presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 8  

Población para el análisis de los datos 

Provincia Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Tumbes 88,568 66.24 72.64 

Contralmirante villar 15,638 11.69 82.90 

Zarumilla 29,510 22.07 100.00 

Total 133,716 100.00  

  Nota: Datos extraídos del INEI (2022) 

Muestra 

La muestra para este estudio está compuesta por las personas que completaron 

exitosamente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en el año 2022 en la región 

de Tumbes. Específicamente, se incluyen aquellos individuos que cumplen con los 

siguientes criterios de inclusión: 

a. Tienen un empleo activo. 

b. Se encuentran en el rango de edad entre 25 y 64 años. 

c. Forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). 

d. Recibieron un salario el mes anterior a la aplicación de la encuesta. 

e. Nivel educativo: Inclusión de todos los niveles educativos, desde sin educación 

formal hasta educación superior, para capturar la variabilidad del capital 

humano. 

f. Completaron exitosamente la ENAHO 

En total, la muestra la conforman 1,359 personas que cumplen con estos criterios. 

Esta selección permite enfocarse en la población en edad de trabajar que ya ha 

completado su educación y está plenamente integrada en el mercado laboral. La 

distribución de la muestra por provincia de la región de Tumbes es la siguiente: 

 

Tabla 9  

Muestra según provincia 

Provincia Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Tumbes 883 64.97 64.97 

Contralmirante villar 210   15.45 80.43 
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Zarumilla 266 19.57 100.00 

Total 1,359 100.00  

  Nota: Datos extraídos del INEI (2022) 

Esta distribución asegura una representación adecuada de las diferentes áreas 

geográficas de la región, permitiendo un análisis comprehensivo de la influencia del 

capital humano en los salarios a lo largo de toda la región de Tumbes. 

 
Muestreo  
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) emplea para la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) un método de muestreo sofisticado y riguroso. El INEI 

(2019) describe este muestreo como un proceso que combina características 

probabilísticas, de áreas, estratificadas, multietápicas e independientes para cada 

departamento estudiado. Esta metodología asegura que la muestra sea representativa 

de la población de Tumbes, cubriendo diversas zonas geográficas, agrupando la 

población según características similares, y seleccionando en fases desde unidades 

mayores hasta hogares específicos. 

 

Para realizar inferencias precisas sobre el departamento de Tumbes, fue crucial 

aplicar un factor de expansión a cada registro de la muestra. El INEI enfatizó la 

necesidad de utilizar este peso o factor de expansión para cada registro al hacer 

inferencias a nivel departamental, como en el caso de Tumbes. Este factor, que 

consideró las proyecciones de población por grupos de edad y sexo, permitió 

extrapolar los resultados de la muestra a toda la población de Tumbes. 

3.6. Técnicas e instrumentos 

 

7.1.6. Técnicas 

 

a) Recolección de datos 

 

Análisis documental 
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Según Carrasco (2005)  

“Técnica que permite obtener y recopilar información contenida en documentos 

relacionados con el problema y objetivo de la investigación” (p. 275). 

 

Para este autor, los documentos deben poseer referencias valiosas, y pueden ser 

datos, cifras, índices, indicadores, etc. En la investigación se aplica el análisis 

documental debido a que se utilizaron los módulos 2 (Características de los miembros 

del hogar), 3 (Educación) y 5 (Empleo e ingresos) de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), encuesta realizada por el INEI, siendo estos datos de corte transversal, en 

los que se encuentra información socioeconómica de los hogares e individuos del 

Perú. 

 

b) Técnica de estimación econométrica 

 

La regresión cuantílica se ha elegido como técnica de estimación econométrica para 

este estudio, desarrollada por Koenker y Bassett (1978). Esta elección ofrece varias 

ventajas significativas para el análisis de la influencia del capital humano en la 

distribución de los salarios en Tumbes, entre estas ventajas están: 

1. Manejo eficaz de valores atípicos: Vicéns y Sánchez (2012) destacan la utilidad 

de esta técnica para trabajar con valores atípicos, un fenómeno frecuente en 

encuestas microeconómicas debido a la heterogeneidad inherente de los datos. 

Esta característica resulta particularmente valiosa en el estudio de los salarios 

en Tumbes, donde se observan disparidades significativas en los ingresos. La 

relevancia de esta ventaja se acentúa en el presente estudio, dado que se 

utiliza la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), una fuente de datos que 

abarca un amplio volumen de información sobre individuos con características 

marcadamente diversas. La capacidad de la regresión cuantílica para manejar 

eficazmente estos valores atípicos contribuye a una representación más 
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precisa y robusta de la relación entre el capital humano y la distribución salarial 

en la región. 

2. Análisis de efectos diferenciados: La regresión cuantílica permite observar 

cómo los efectos de las variables independientes varían a lo largo de diferentes 

puntos de la distribución de la variable dependiente. Esto es particularmente 

valioso en el contexto de este estudio, ya que permite examinar cómo el capital 

humano, especialmente la educación, afecta de manera distinta a diferentes 

segmentos de la distribución salarial. Por ejemplo, se puede analizar cómo un 

año adicional de educación impacta en los salarios del 5% de las personas con 

ingresos más altos, en comparación con su efecto en el 5% de las personas 

con ingresos más bajos. Esta capacidad es crucial para comprender la 

asimetría en los retornos a la educación a lo largo de la distribución salarial, 

revelando posibles disparidades en cómo el mercado laboral de Tumbes valora 

el capital humano en diferentes niveles de ingresos. 

3. Robustez frente a la heteroscedasticidad: Vicéns y Sánchez (2012) destacan 

que "La regresión cuantílica ofrece la posibilidad de crear distintas rectas de 

regresión para distintos cuantiles de la variable endógena a través de un 

método de estimación que se ve menos perjudicado por la presencia de 

heteroscedasticidad o valores atípicos" (p. 7). Esta característica es 

particularmente relevante para los datos de corte transversal, como los que se 

encuentran en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), aumentando la 

confiabilidad de las estimaciones. 

4. Visión completa de la distribución: A diferencia de los métodos de regresión 

tradicionales que se centran en la media, la regresión cuantílica permite 

examinar toda la distribución de salarios. Esto es crucial para entender la 

desigualdad salarial en Tumbes y cómo el capital humano afecta diferentes 

segmentos de la fuerza laboral. 

5. Flexibilidad en el modelado: La técnica permite crear distintas rectas de 

regresión para diferentes cuantiles de la variable endógena, como mencionan 

Vicéns y Sánchez (2012). Esto ofrece una flexibilidad considerable en el 

modelado de la relación entre el capital humano y los salarios. 
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Estas ventajas hicieron de la regresión cuantilica el mejor método de estimación según 

los datos de la presente investigación, permitiendo obtener una mejor comprensión de 

la influencia del capital humano en la distribución de los salarios en la región de 

Tumbes. 

 

7.1.7. Instrumentos 

Las variables a utilizar, como los años de educación, años de experiencia, sexo, área 

geográfica y tipo de empleo del año 2019, se obtuvieron y construyeron a partir de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza anualmente el INEI. Asimismo, 

para el análisis de estas variables, que incluyó el análisis estadístico descriptivo, 

correlacional y econométrico, se utilizó el Software Stata 16. 

 

3.7. Pruebas de confiabilidad para la validez estadística y econométrica 

 

a) Inferencia 

 

Como afirman Vicéns y Sánchez (2012) sobre la inferencia en regresiones cuantílicas: 

La etapa de inferencia de esta técnica se encuentra marcada por la ausencia 

de supuestos o hipótesis previos a la estimación, muy al contrario de lo que 

sucede en Mínimos Cuadrados Ordinarios, método para el cual se establecen 

hipótesis que, para las características de algunas bases de datos, resultan 

demasiado restrictivas. (p. 12) 

Es decir, supuestos como la normalidad en los errores, multicolinealidad o 

heterocedasticidad no son necesarios debido al tipo de estimaciones realizadas en la 

regresión cuantílica. Cabe recalcar que, para garantizar la validez de estas 

estimaciones, la matriz de varianzas y covarianzas se calcula mediante el método de 

bootstrapping. Este enfoque asegura una estimación correcta de la matriz, 

permitiendo así la aplicación de inferencias estadísticas robustas sobre los resultados 

obtenidos. 
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b) Pseudo R2 

Por el tipo de estimación econométrico a utilizar en la presente investigación, la 

bondad de ajuste se midió a través del Pseudo R2, que reemplaza al R2 tradicional, 

pero que tiene una interpretación equivalente.  

 

Así mismo, para determinar la significancia estadística de los coeficientes estimados, 

se utilizarán las pruebas t de significancia individual. 

 

3.8. Modelo econométrico 

 

7.1.1. Modelo teórico-matemático 

 

Con base en la evidencia empírica y la literatura económica revisada, el modelo base 

que se usó es el planteado por Mincer (1974), el cual establece una relación entre el 

capital humano y los salarios, además el modelo ampliado establece también la 

relación de otras características socioeconómicas con los salarios. El modelo de 

Mincer (1974) es: 

 

ln 𝑌 = 𝑙𝑛𝑌0 + 𝑟𝑠 + 𝛽1𝑡 − 𝛽2𝑡2 + 𝜇𝑖 

 

 

Donde: 

𝑙𝑛 𝑌 =Logaritmo de los ingresos salariales 

𝑟 = Tasa de rendimiento de la educación 

𝑠 = Años de educación formal 
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𝑡 = Años de experiencia 

𝑡2= Años de experiencia al cuadrado 

𝜇𝑖= Término de error 

Supuestos del modelo 

a) Rendimientos positivos del capital humano (educación y experiencia) 

b) Rendimientos marginales decrecientes de la experiencia 

 

El modelo económico en su forma reducida es el siguiente: 

Forma implícita 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓(𝐶_𝐻𝑈𝑀, 𝐹_𝑆𝑂𝐶) 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜: Ingreso salarial mensual 

𝐶_𝐻𝑈𝑀: Conjunto de variables del capital humano 

𝐹_𝑆𝑂𝐶: Conjuntos de factores socioeconómicos observables 

 

7.1.2. Modelo econométrico 

Para la presente investigación se usó un modelo básico Minceriano, el cual toma el 

logaritmo de los ingresos salariales para disminuir la variabilidad de los datos, algo 

muy común en modelos de corte transversal, este valor se pone en función de los 

años de educación, los años de experiencia y los años de experiencia al cuadrado, 

además de las variables del modelo básico, se creyó conveniente utilizar tres variables 

de control para mejorar las estimaciones del modelo, estas variables son; el género, 

el área geográfica, y el tipo de empleo. 

 

El modelo econométrico para estimar sería el siguiente: 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽2𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 + 𝛽4𝑠𝑒𝑥𝑖 + 𝛽5𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝛽6𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖

+ 𝛽7𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖 + 𝜇𝑖 
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En donde: 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑖: Logaritmo del salario mensual del sujeto i 

β
0
: Parámetro independiente 

β
1
, β

2
, β

3
, β

4, β5
, β

6
, 𝛽7: Coeficientes a estimar 

𝑒𝑑𝑢𝑖: Años de educación 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖: Años de experiencia 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2: Años de experiencia al cuadrado 

𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖: Si la persona es mujer o no, 1= Mujer, 0= No es mujer 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖: Área geográfica, 1= Rural, 0= No rural 

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖: Tipo de empleo, 1= Informal, 0= No informal 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖: Actividad económica  

Agricultura/Pesca/Minería = 1 

Manufactura = 2 

Construcción = 3 

Comercio = 4 

Transportes y Comunicaciones = 5 

Servicios = 6 

𝜇𝑖: Término de error o perturbación estocástica 

Por otro lado, para analizar el impacto del nivel educativo, se estima una segunda 

ecuación, con el máximo nivel educativo alcanzado como variable de educación: 

𝐿𝑛(𝑠)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙_𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽2𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑖
2 + 𝛽4𝑠𝑒𝑥𝑖 + 𝛽5𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝛽6𝑡_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖 + 𝜇𝑖 

En donde: 

𝐿𝑛(𝑠)𝑖: Logaritmo del salario mensual del sujeto i 
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β
0
: Parámetro independiente 

β
1
, β

2
, β

3
, β

4, β5
, β

6
: Coeficientes a estimar 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙_𝑒𝑑𝑢𝑖: último grado o nivel de estudios aprobados:  

Nivel Primaria=1 

Nivel Secundaria = 2 

Nivel superior =3 

𝑒𝑥𝑝𝑖: Años de experiencia 

𝑒𝑥𝑝𝑖
2: Años de experiencia al cuadrado 

𝑠𝑒𝑥𝑖: Si la persona es mujer o no, 1= Mujer, 0= No es mujer 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖: Área geográfica, 1= Rural, 0= No rural 

𝑡_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖: Tipo de empleo, 1= Informal, 0= No informal 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖: Actividad económica  

Agricultura/Pesca/Minería = 1 

Manufactura = 2 

Construcción = 3 

Comercio = 4 

Transportes y Comunicaciones = 5 

Servicios = 6 

𝜇𝑖: Término de error o perturbación estocástica 

En la siguiente tabla se presenta el signo esperado de las variables según las teorías 

y las características propias de las personas. 
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Tabla 10  

Signos y valores esperados de las variables 

Variables Signo esperado Valor esperado 

Educación + Entre 0 y 1 

Experiencia + Entre 0 y 1 

Experiencia potencial - Entre 0 y 1 

Sexo - Entre 0 y 1 

Situación de informalidad - Entre 0 y 1 

Área geográfica - Entre 0 y 1 

Actividad económica +/- Entre 0 y 1 

Nota: Las variables dicotómicas pueden tener signo positivo o negativo, esto dependerá de la 

característica observable que tomará el valor 1. Las variables serán extraídas del INEI (2022) 

 

 

7.1.3. Procedimiento de Aplicación del Método de investigación 

 

En la presente investigación, se emplearon regresiones cuantílicas para analizar la 

influencia del capital humano en la distribución de los salarios de la región de Tumbes 

en el año 2022. El procedimiento de aplicación de este método se llevó a cabo 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Especificación del modelo: Se definió el modelo de regresión cuantílica a 

utilizar, considerando las variables independientes relevantes para el estudio, 

como los años de educación formal, la experiencia laboral acumulada y la 

capacitación de los trabajadores. La variable dependiente fue el logaritmo 

natural del salario por hora. 

 

2. Estimación del modelo: Se estimaron los coeficientes de la regresión 

cuantílica utilizando el método de minimización de errores absolutos 



66 

 

ponderados. Se consideraron diferentes cuantiles (por ejemplo, 0.1, 0.25, 0.5, 

0.75 y 0.9) para obtener una visión completa de la influencia del capital humano 

a lo largo de la distribución salarial. 

3. Evaluación de la significancia: Se analizó la significancia estadística de los 

coeficientes estimados utilizando errores estándar robustos a la 

heterocedasticidad. Se presentaron los valores p y los intervalos de confianza 

al 95% para cada coeficiente en cada cuantil estimado. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

Objetivo general: Determinar la influencia del capital humano en la distribución 

de los salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

La Tabla 11 presenta los resultados de la regresión cuantílica y por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) para diversos determinantes del salario en la región de 

Tumbes en 2022. En primera instancia, se observa que la educación ejerce una 

influencia positiva y estadísticamente significativa en todos los cuantiles de la 

distribución salarial. Los coeficientes oscilan entre 0.045 y 0.058, lo que sugiere que 

un año adicional de educación está asociado con un incremento salarial que varía del 

4.5% al 5.8%, dependiendo del punto específico de la distribución. Es importante 

destacar que no se aprecia una tendencia clara de aumento o disminución de este 

efecto a lo largo de los cuantiles, lo que indica que el impacto de la educación es 

relativamente constante en toda la distribución salarial. 

Por otro lado, la experiencia laboral muestra un efecto generalmente positivo en los 

salarios, aunque su significancia estadística es menos consistente que la de la 

educación. Los coeficientes son estadísticamente significativos solo en algunos 

cuantiles, específicamente en el 40º y 70º. Además, el modelo incluye un término 

cuadrático de la experiencia (Experiencia^2) para capturar los posibles rendimientos 

decrecientes. En teoría económica, los rendimientos decrecientes en la experiencia 

laboral implican que, si bien los años adicionales de experiencia tienden a aumentar 

los salarios, este aumento se produce a una tasa decreciente. Es decir, cada año 

adicional de experiencia aporta menos al salario que el año anterior. 

 

En este modelo, el término cuadrático de la experiencia presenta un signo negativo, 

lo que es consistente con la hipótesis de rendimientos decrecientes. Sin embargo, 

este efecto rara vez alcanza la significancia estadística, lo que implica que la evidencia 
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de rendimientos decrecientes de la experiencia es débil en este modelo. Esta falta de 

significancia podría deberse a diversos factores, como la estructura particular del 

mercado laboral en Tumbes, la composición de la fuerza laboral, o simplemente a 

limitaciones en los datos disponibles. 

 

En cuanto a las variables de control, se observan patrones interesantes. El área 

geográfica tiene un efecto negativo en los salarios, siendo estadísticamente 

significativo en varios cuantiles. Esto sugiere la existencia de una brecha salarial entre 

las zonas urbanas y rurales, en detrimento de estas últimas. Asimismo, la variable de 

sexo muestra un efecto negativo y altamente significativo en todos los cuantiles, lo 

que evidencia una marcada brecha salarial de género en la región de Tumbes. El tipo 

de empleo también presenta un efecto negativo y significativo a lo largo de toda la 

distribución, lo que podría interpretarse como un indicador de menores salarios en el 

sector informal de la economía. 

 

Con respecto a la actividad económica, se observan efectos heterogéneos según el 

sector. Destaca el sector de la construcción, que generalmente muestra efectos 

positivos y significativos en comparación con el sector de agricultura, pesca y minería 

(categoría base). En contraste, el sector comercio presenta efectos negativos y 

significativos en la mayoría de los cuantiles. Estos resultados sugieren la existencia 

de importantes diferencias salariales entre sectores económicos en la región. 

 

Finalmente, es crucial analizar el Pseudo R2 reportado en la tabla. Los valores del 

Pseudo R2 oscilan entre 0.227 y 0.286 para los diferentes cuantiles, mientras que el 

R2 de la regresión por MCO es de 0.396. Estos valores indican que el modelo explica 

entre el 22.7% y el 28.6% de la variación en los salarios a lo largo de la distribución, 

llegando a explicar el 39.6% de la variación total en la estimación por MCO. Aunque 

estos valores no son extremadamente altos, sugieren que el modelo captura una 

porción significativa de la variabilidad salarial, respaldando la relevancia de las 

variables incluidas, particularmente las relacionadas con el capital humano, en la 

determinación de los salarios en la región de Tumbes. 
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Tabla 11  

Análisis de la Distribución Salarial: Resultados de Regresión Cuantílica y MCO 

Nota. (*) p<0.1; (**) p<0.05; (***) p<0.01 

 

 

Variables 
Regresión cuantílica (Porcentaje de la distribución salarial condicional)   MCO 

10th 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 

Educación 0.053*** 0.058*** 0.048*** 0.054*** 0.050*** 0.050*** 0.049*** 0.045*** 0.053*** 0.047*** 

Experiencia 0.032 0.015 0.017 0.022** 0.016 0.010 0.017* 0.015 0.021 0.026** 

Experiencia2 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000* -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000** 

Área -0.306* -0.158 -0.099 -0.068 -0.120* -0.127** -0.130* -0.186** -0.089 -0.160** 

Sexo -0.623*** -0.471*** -0.395*** -0.334*** -0.305*** -0.288*** -0.289*** -0.270*** -0.638*** -0.431*** 

Tipo de empleo -1.087*** -0.908*** -0.768*** -0.703*** -0.690*** -0.614*** -0.611*** -0.615*** -0.216*** -0.796*** 

Actividad económica           

Agricultura/pesca/minería - - - - - - - - - - 

Manufactura -0.073 -0.179 -0.125 -0.197 -0.253* -0.209 -0.055 -0.149 -0.137 -0.111 

Construcción 0.403** 0.313** 0.318** 0.391*** 0.304*** 0.249*** 0.327** 0.180 0.236** 0.328 

Comercio -0.588*** -0.518*** -0.367*** -0.292** -0.329*** -0.270*** -0.184* -0.321*** -0.228** -0.317 

Transportes y 

comunicaciones 
0.323** 0.259** 0.182* 0.109 -0.034 -0.059 0.001 -0.098 -0.111 0.110** 

Servicios 0.161 0.094 0.179* 0.104 0.016 -0.016 -0.013 -0.145 -0.147 0.055 

Constante 5.994*** 6.341*** 6.504*** 6.449*** 6.793*** 6.964*** 6.999*** 7.303*** 7.292*** 6.690*** 

Pseudo R2 0.286 0.265 0.242 0.236 0.237 0.242 0.248 0.252 0.227 0.396 
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Por último, las ecuaciones estimadas para los cuantiles 10, 50 y 90 del primer modelo 

son: 

 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑞10 = 5.994 + 0.053 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 0.032 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.000 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.623 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖

− 0.306 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 1.087 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.073 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖

+ 0.403 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.588 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 + 0.323 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖

+ 0.161 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑞50 = 6.793 + 0.050 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 0.016 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.000 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.305 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖

− 0.120 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 0.690 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.253 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖

+ 0.304 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.329 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 − 0.034 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖

+ 0.016 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)90 = 5.994 + 0.053 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 0.021 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.000 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.638 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖

− 0.089 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 0.216 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.137 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖

+ 0.236 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.228 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 + 0.111 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖

− 0.147 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

Interpretación 

a) Educación: Un año adicional de educación aumenta el salario en 5.3% para los 

trabajadores de menores ingresos (cuantil 10), en 5.0% para los de ingresos 

medios (cuantil 50), y en 5.3% para los de altos ingresos (cuantil 90). Todos 

estos efectos son estadísticamente significativos. 

 

b) Experiencia: Un año adicional de experiencia aumenta el salario en 3.2% para 

los trabajadores de menores ingresos (cuantil 10), en 1.6% para los de ingresos 

medios (cuantil 50), y en 2.1% para los de altos ingresos (cuantil 90). Sin 

embargo, estos efectos no son estadísticamente significativos en la mayoría de 

los casos. 
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c) Área: Vivir en un área rural reduce el salario en 30.6% para los trabajadores de 

menores ingresos (cuantil 10), en 12.0% para los de ingresos medios (cuantil 

50), y en 8.9% para los de altos ingresos (cuantil 90). El efecto es 

estadísticamente significativo solo para los cuantiles 10 y 50. 

 

d) Sexo: Ser mujer reduce el salario en 62.3% para las trabajadoras de menores 

ingresos (cuantil 10), en 30.5% para las de ingresos medios (cuantil 50), y en 

63.8% para las de altos ingresos (cuantil 90). Todos estos efectos son 

estadísticamente significativos. 

 

e) Tipo de empleo: Tener un empleo informal reduce el salario en 108.7% para 

los trabajadores de menores ingresos (cuantil 10), en 69.0% para los de 

ingresos medios (cuantil 50), y en 21.6% para los de altos ingresos (cuantil 90). 

Todos estos efectos son estadísticamente significativos. 

 

f) Actividad económica (comparado con Agricultura/pesca/minería): 

i. Manufactura: Reduce el salario en 7.3% (cuantil 10), 25.3% (cuantil 50), y 

13.7% (cuantil 90). Solo es estadísticamente significativo para el cuantil 50. 

ii. Construcción: Aumenta el salario en 40.3% (cuantil 10), 30.4% (cuantil 50), 

y 23.6% (cuantil 90). Todos estos efectos son estadísticamente 

significativos. 

iii. Comercio: Reduce el salario en 58.8% (cuantil 10), 32.9% (cuantil 50), y 

22.8% (cuantil 90). Todos estos efectos son estadísticamente significativos. 

iv. Transporte: Aumenta el salario en 32.3% (cuantil 10), reduce en 3.4% 

(cuantil 50), y reduce en 11.1% (cuantil 90). Solo es estadísticamente 

significativo para el cuantil 10. 

v. Servicios: Aumenta el salario en 16.1% (cuantil 10), 1.6% (cuantil 50), y 

reduce en 14.7% (cuantil 90). Ninguno de estos efectos es estadísticamente 

significativo. 
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La Tabla 12 presenta los resultados de la regresión cuantílica y MCO para la región 

de Tumbes en 2022, con la particularidad de que en este modelo la educación se mide 

por niveles en lugar de años de escolaridad. Esta aproximación permite capturar 

efectos no lineales de la educación y proporciona una visión más matizada de cómo 

los diferentes niveles educativos influyen en la distribución salarial. 

 

En primer lugar, es notable que el nivel secundario no muestra diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al nivel primario (categoría base) en 

ninguno de los cuantiles analizados. Este hallazgo sugiere que, en el contexto de 

Tumbes, completar la educación secundaria no se traduce necesariamente en una 

ventaja salarial significativa sobre aquellos que solo han completado la primaria. Esto 

podría indicar problemas en la calidad de la educación secundaria en la región, o bien, 

una desconexión entre las habilidades adquiridas en este nivel y las demandadas por 

el mercado laboral local. 

 

En contraste, el nivel superior de educación muestra un efecto positivo y altamente 

significativo en casi todos los cuantiles de la distribución salarial. Los coeficientes para 

este nivel educativo oscilan entre 0.263 y 0.426, lo que implica que, en comparación 

con la educación primaria, la educación superior está asociada con un aumento 

salarial que va desde el 26.3% hasta el 42.6%, dependiendo del cuantil específico. Es 

particularmente interesante observar que el efecto de la educación superior tiende a 

incrementarse a medida que nos movemos hacia los cuantiles superiores de la 

distribución salarial. Este patrón sugiere que la educación superior no solo aumenta 

los salarios en promedio, sino que también contribuye a una mayor dispersión salarial, 

amplificando las diferencias entre los trabajadores mejor y peor pagados. 

 

Con respecto a la experiencia laboral, este modelo muestra un efecto positivo y 

significativo en más cuantiles que el modelo presentado en la Tabla 1. Además, el 

término cuadrático de la experiencia es negativo y estadísticamente significativo en 

varios cuantiles, proporcionando evidencia más sólida de la existencia de 

rendimientos decrecientes a la experiencia. Esto implica que, si bien los años 
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adicionales de experiencia tienden a aumentar los salarios, lo hacen a una tasa 

decreciente, un hallazgo consistente con la teoría del capital humano. 

 

En cuanto a las variables de control, los efectos del área geográfica, sexo, tipo de 

empleo y actividad económica son generalmente consistentes con los observados en 

la Tabla 1, lo que refuerza la robustez de estos hallazgos. La brecha salarial de género 

persiste, siendo estadísticamente significativa en todos los cuantiles. Asimismo, el tipo 

de empleo, presumiblemente capturando la formalidad o informalidad del trabajo, 

mantiene su efecto negativo y significativo a lo largo de la distribución. 

 

Es interesante notar que, en este modelo, el sector de la construcción muestra un 

efecto positivo y significativo en casi todos los cuantiles, incluso en los más altos, lo 

que no se observaba en el modelo anterior. Esto podría sugerir que, al controlar por 

niveles educativos en lugar de años de educación, se revela un premio salarial más 

consistente en el sector de la construcción. 

 

Finalmente, el Pseudo R2 en este modelo oscila entre 0.216 y 0.286 para los 

diferentes cuantiles, mientras que el R2 de la regresión por MCO es de 0.390. Estos 

valores son muy similares a los obtenidos en el modelo de la Tabla 1, lo que sugiere 

que ambas especificaciones tienen un poder explicativo comparable. El hecho de que 

el modelo con niveles educativos no mejore sustancialmente el ajuste podría indicar 

que, en el contexto de Tumbes, los años de educación y los niveles educativos 

capturan información similar sobre el capital humano y su relación con los salarios. 
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Tabla 12  

Regresión Cuantílica y MCO por Nivel Educativo 

Nota. (1) Incluye personas sin nivel, (2) Incluye personas con posgrado, (*) p<0.1; (**) p<0.05; (***) p<0.01 

 

Variables 
Regresión cuantílica (Porcentaje de la distribución salarial condicional)   

MCO 
10th 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 

Educación           

Nivel primario (1) - - - - - - - - - - 

Nivel secundario -0.039 -0.022 -0.078 0.010 0.009 0.005 0.043   0.059 0.129 0.051 

Nivel superior (2)   0.238 0.367*** 0.263** 0.350*** 0.360*** 0.372*** 0.395*** 0.416*** 0.426*** 0.361*** 

Experiencia 0.038 0.018 0.028** 0.026** 0.033*** 0.026** 0.024** 0.018* 0.027* 0.034*** 

Experiencia2 -0.001 -0.000 -0.000*** -0.000** -0.000*** -0.000** -0.000** -0.000 -0.000 -0.001*** 

Área -0.384** -0.160 -0.115 -0.098 -0.106* -0.138** -0.181*** -0.132* -0.115 -0.172** 

Sexo -0.611*** -0.468*** -0.416*** -0.356*** -0.338*** -0.304*** -0.296*** -0.290*** -0.255*** -0.828*** 

Tipo de empleo -1.125*** -0.981*** -0.819*** -0.763***   -0.671*** -0.664*** -0.645*** -0.641*** -0.701*** -0.438*** 

Actividad económica           

Agricultura/pesca/minería - - - - - - - - - - 

Manufactura -0.095 -0.171 -0.184 -0.274** -0.186 -0.156 -0.142 -0.076 -0.089 -0.124 

Construcción 0.374** 0.409*** 0.272** 0.334** 0.326*** 0.288***   0.234*   0.319** 0.252** 0.344*** 

Comercio -0.665*** -0.456** -0.383*** -0.401*** -0.246** -0.274*** -0.221** -0.202* -0.184 -0.306*** 

Transportes y 

comunicaciones 
0.416*** 0.312*** 0.188** 0.086 0.044 -0.024 -0.063 -0.029 -0.119 0.123 

Servicios 0.110 0.077 0.136 0.080 0.094 0.018 -0.060 -0.086   -0.096 0.061 

Constante 6.497*** 6.940*** 6.975*** 7.035*** 7.000*** 7.256*** 7.434*** 7.616*** 7.697*** 7.055*** 

Pseudo R2 0.286 0.265 0.246 0.233 0.237 0.238 0.244 0.246 0.216   0.390 
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Las ecuaciones estimadas para los cuantiles 10, 50 y 90 del segundo modelo son: 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑞10 = 6.497 − 0.039 ∗ 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 + 0.238 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 + 0.038 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.001

∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.611 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖 − 0.384 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 1.125 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.095

∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 + 0.374 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.665 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 + 0.416

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖 + 0.110 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)𝑞50 = 7.000 + 0.009 ∗ 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 + 0.360 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 + 0.033 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.000

∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.338 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖 − 0.106 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 0.671 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.186

∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 + 0.326 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.246 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 + 0.044

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖 + 0.094 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

 

𝐿𝑛(𝑠𝑎𝑙)90 = 7.697 + 0.129 ∗ 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 + 0.426 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 + 0.027 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖 − 0.000

∗ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑖
2 − 0.255 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖 − 0.115 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − 0.701 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 − 0.089

∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 + 0.252 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 0.184 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖 − 0.119

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖 − 0.096 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 +  𝜇𝑖 

Interpretación: 

a) Educación (comparado con nivel primario): 

i. Nivel secundario: El impacto es variable y no estadísticamente significativo 

en toda la distribución. Para los trabajadores de bajos ingresos, reduce el 

salario en 3.9%, mientras que para los de ingresos medios lo aumenta 

ligeramente en 0.9%, y para los de altos ingresos lo incrementa en 12.9%. 

 

ii. Nivel superior: Tiene un impacto positivo y creciente a lo largo de la 

distribución salarial. Aumenta el salario en 23.8% para los de bajos 

ingresos, 36.0% para los de ingresos medios, y 42.6% para los de altos 

ingresos. Este efecto es estadísticamente significativo para los grupos de 

ingresos medios y altos. 
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b) Experiencia: El impacto es positivo pero decreciente a lo largo de la 

distribución. Un año adicional de experiencia aumenta el salario en 3.8% para 

los trabajadores de bajos ingresos, 3.3% para los de ingresos medios, y 2.7% 

para los de altos ingresos. El efecto es estadísticamente significativo solo para 

los trabajadores de ingresos medios. 

 

c) Área: Vivir en un área rural tiene un impacto negativo que disminuye a medida 

que aumentan los ingresos. Reduce los salarios en 38.4% para los trabajadores 

de bajos ingresos, 10.6% para los de ingresos medios, y 11.5% para los de 

altos ingresos. El efecto es estadísticamente significativo para los grupos de 

bajos ingresos e ingresos medios. 

 

d) Sexo: Ser mujer tiene un impacto negativo sustancial que disminuye a medida 

que aumentan los ingresos. Reduce el salario en 61.1% para las trabajadoras 

de bajos ingresos, 33.8% para las de ingresos medios, y 25.5% para las de 

altos ingresos. Todos estos efectos son estadísticamente significativos. 

 

e) Tipo de empleo: Tener un empleo informal tiene un impacto negativo muy 

fuerte, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Reduce los 

salarios en 112.5% para los de bajos ingresos, 67.1% para los de ingresos 

medios, y 70.1% para los de altos ingresos. Todos estos efectos son 

estadísticamente significativos. 

 

f) Actividad económica (comparado con Agricultura/pesca/minería): 

 

i. Construcción: Aumenta los salarios en toda la distribución: 37.4% para 

bajos ingresos, 32.6% para ingresos medios, y 25.2% para altos ingresos. 

Todos estos efectos son estadísticamente significativos. 

 

ii.Comercio: Reduce los salarios en toda la distribución: 66.5% para bajos 

ingresos, 24.6% para ingresos medios, y 18.4% para altos ingresos. Es 
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estadísticamente significativo para los grupos de bajos ingresos e ingresos 

medios. 

iii.Transporte: Beneficia principalmente a los trabajadores de bajos ingresos 

(aumento del 41.6%, estadísticamente significativo). Para ingresos medios 

aumenta en 4.4% y para altos ingresos reduce en 11.9%, aunque estos 

últimos no son estadísticamente significativos. 

 

iv.Manufactura y Servicios: Los efectos varían a lo largo de la distribución y no 

son estadísticamente significativos en ningún grupo de ingresos. 

 

Contraste de la hipótesis general: 

 

a. H0: El capital humano no tiene una influencia positiva en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

 

b. H1: El capital humano tiene una influencia positiva en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

Interpretación: 

Los resultados de las Tablas 1 y 2 proporcionan evidencia para rechazar la hipótesis 

nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1). El Pseudo R2 en ambas tablas oscila 

entre 0.216 y 0.286 para los diferentes cuantiles, mientras que el R2 de las regresiones 

por MCO es de 0.396 y 0.390 respectivamente. Estos valores indican que los modelos, 

que incluyen variables de capital humano como educación y experiencia, explican una 

porción significativa de la variabilidad en los salarios a lo largo de la distribución. 
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Además, tanto la educación como la experiencia muestran coeficientes positivos y 

estadísticamente significativos en varios cuantiles, aunque con variaciones en su 

magnitud y consistencia. 

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que el capital humano 

tiene una influencia positiva y estadísticamente significativa en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes en 2022. Esta influencia se mantiene a lo largo de 

diferentes cuantiles de la distribución salarial y es robusta a diferentes 

especificaciones del modelo. 
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Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la educación en la distribución 

de los salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

La Figura 2 presenta los retornos a la educación por cuantil, mostrando los 

coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95%. Esta visualización nos 

permite analizar cómo varía el efecto de la educación a lo largo de la distribución 

salarial en la región de Tumbes. 

 

Al examinar la figura, se observa que los coeficientes de la educación son positivos y 

estadísticamente significativos en todos los cuantiles de la distribución salarial, como 

lo indica el hecho de que los intervalos de confianza no cruzan el eje horizontal en 

ningún punto. Esto sugiere que, en general, un año adicional de educación está 

asociado con un incremento en los salarios en todos los niveles de la distribución 

salarial en Tumbes. 

 

Un aspecto notable de la figura es la relativa estabilidad de los coeficientes a lo largo 

de los diferentes cuantiles. Los retornos a la educación oscilan aproximadamente 

entre 0.045 y 0.058, lo que implica que un año adicional de educación está asociado 

con un aumento salarial de entre 4.5% y 5.8%, dependiendo del cuantil específico. 

Esta estabilidad sugiere que el efecto de la educación en los salarios es relativamente 

homogéneo a lo largo de la distribución salarial en Tumbes. 

 

Sin embargo, se pueden apreciar algunas variaciones sutiles. El efecto de la 

educación parece ser ligeramente mayor en los cuantiles inferiores y medios 

(especialmente en el 20º y 40º cuantil) en comparación con los cuantiles superiores. 

Esto podría indicar que la educación tiene un impacto marginalmente más fuerte en 

los trabajadores con salarios más bajos y medios en Tumbes. 
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Es importante notar que los intervalos de confianza se superponen considerablemente 

para todos los cuantiles, lo que sugiere que las diferencias en los retornos a la 

educación entre los distintos puntos de la distribución salarial no son estadísticamente 

significativas en su mayoría. 

 

Esta relativa uniformidad en los retornos a la educación contrasta con lo que se 

observa en muchos otros contextos, donde los retornos tienden a aumentar en los 

cuantiles superiores. En el caso de Tumbes, parece que la educación contribuye de 

manera similar al aumento de los salarios tanto para los trabajadores de bajos 

ingresos como para los de altos ingresos. En resumen, la Figura 2 revela que la 

educación tiene una influencia positiva y significativa en los salarios de la región 

Tumbes en 2022, con un efecto relativamente constante a lo largo de la distribución 

salarial.  

Figura 2  

Impacto de la Educación por Nivel Salarial en Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95% 
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Por otro lado, la Figura 3 ilustra los retornos a la educación por nivel alcanzado y 

cuantil, basándose en los coeficientes del segundo modelo donde el nivel primario 

sirve como categoría base. Esta visualización nos permite analizar cómo varían las 

tasas de retorno de los diferentes niveles educativos a lo largo de la distribución 

salarial en la región de Tumbes en 2022. 

 

En primer lugar, observamos que la línea correspondiente a la educación secundaria 

se mantiene cerca del eje horizontal, con intervalos de confianza que lo cruzan en 

varios puntos. Esto indica que las tasas de retorno de la educación secundaria no son 

estadísticamente diferentes de cero en la mayoría de los cuantiles. En otras palabras, 

completar la educación secundaria no ofrece un retorno salarial significativo en 

comparación con tener solo educación primaria en Tumbes. Las tasas de retorno para 

la educación secundaria oscilan aproximadamente entre -7% y 13%, dependiendo del 

cuantil, pero estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

 

En marcado contraste, la línea que representa la educación superior muestra tasas 

de retorno positivas y estadísticamente significativas en todos los cuantiles, con una 

clara tendencia ascendente. Esto implica que completar la educación superior está 

asociado con retornos salariales sustanciales en comparación con tener solo 

educación primaria, y que estos retornos se amplifican a medida que nos movemos 

hacia los cuantiles superiores de la distribución salarial. 

 

Las tasas de retorno de la educación superior muestran una variación considerable a 

lo largo de la distribución: 

a. En el cuantil 10, la tasa de retorno es de aproximadamente 23.8%, lo que 

significa que las personas con educación superior en este cuantil ganan, en 

promedio, 23.8% más que aquellas con solo educación primaria. 

b. En el cuantil 50 (mediana), la tasa de retorno aumenta a alrededor del 36%, 

indicando una prima salarial aún mayor para la educación superior. 
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c. En el cuantil 90, la tasa de retorno alcanza aproximadamente el 42.6%, lo que 

implica que las personas con educación superior en la parte superior de la 

distribución salarial ganan, en promedio, 42.6% más que aquellas con solo 

educación primaria. 

 

Esta tendencia creciente en las tasas de retorno de la educación superior a lo largo 

de los cuantiles sugiere que la educación superior no solo aumenta los salarios en 

promedio, sino que también contribuye a una mayor dispersión salarial. Los retornos 

más altos en los cuantiles superiores indican que la educación superior tiene un efecto 

particularmente fuerte en aumentar los salarios de aquellos que ya se encuentran en 

la parte superior de la distribución salarial. 

 

Es importante notar que los intervalos de confianza para las tasas de retorno de la 

educación superior se estrechan en los cuantiles superiores, lo que indica 

estimaciones más precisas en estos niveles. 

 

En resumen, la Figura 3 revela que las tasas de retorno de la educación en la región 

Tumbes en 2022 varían significativamente según el nivel educativo y el cuantil de la 

distribución salarial. Mientras que completar la educación secundaria no ofrece 

retornos salariales significativos en comparación con la educación primaria, la 

educación superior está asociada con tasas de retorno sustanciales y crecientes a lo 

largo de la distribución salarial, oscilando entre 23.8% y 42.6%. Estos resultados 

sugieren que la inversión en educación superior podría ser una estrategia 

particularmente efectiva para aumentar los salarios en Tumbes, aunque también 

podría contribuir a una mayor desigualdad salarial. 
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Figura 3  

Retornos a la Educación por Nivel Alcanzado y Cuantil en la región Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95% 

 

Contraste de la hipótesis específica 1: 

 

a. H0: La educación no tiene una influencia positiva en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

 

b. H1: La educación tiene una influencia positiva en la distribución de los salarios 

de la región Tumbes, 2022. 
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Interpretación: 

Los resultados presentados en las Figuras 2 y 3, derivados de las Tablas 1 y 2 

respectivamente, proporcionan evidencia contundente para rechazar la hipótesis nula 

(H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1). En la Figura 1, que muestra los retornos a 

la educación medida en años, observamos coeficientes positivos y estadísticamente 

significativos (p<0.01) en todos los cuantiles de la distribución salarial. Los valores de 

estos coeficientes oscilan entre 0.045 y 0.058, lo que implica que un año adicional de 

educación está asociado con un incremento salarial de entre 4.5% y 5.8%, 

dependiendo del cuantil de la distribución. 

 

La Figura 3, que presenta los retornos por nivel educativo, refuerza y amplía estos 

hallazgos. Aunque la educación secundaria no muestra retornos significativamente 

diferentes de la educación primaria, la educación superior exhibe coeficientes 

positivos y estadísticamente significativos en todos los cuantiles. Los coeficientes para 

la educación superior varían desde 0.238 en el cuantil más bajo (lo que implica un 

retorno del 23.8% en comparación con la educación primaria) hasta 0.426 en el cuantil 

más alto (un retorno del 42.6%), con p-valores menores a 0.05 o 0.01 en la mayoría 

de los casos. Estos coeficientes demuestran no solo que la educación tiene un efecto 

positivo en los salarios, sino también que este efecto es sustancial en términos 

económicos. El impacto es particularmente pronunciado para la educación superior, 

donde se observan retornos que llegan casi a duplicar los salarios en comparación 

con la educación primaria en los cuantiles superiores de la distribución. 

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que la educación tiene 

una influencia positiva y estadísticamente significativa en la distribución de los salarios 

de la región Tumbes en 2022. Esta influencia se mantiene a lo largo de diferentes 

cuantiles de la distribución salarial y es robusta a diferentes especificaciones del 

modelo, ya sea midiendo la educación en años o por niveles educativos. La magnitud 

de los coeficientes indica que esta influencia es no solo estadísticamente significativa, 

sino también económicamente relevante, especialmente en el caso de la educación 

superior 
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Objetivo específico 2: Determinar la influencia de la experiencia en la 

distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

La Figura 4 presenta los retornos a la experiencia por cuantil, mostrando los 

coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95%. Esta visualización nos 

permite analizar cómo varía el efecto de la experiencia laboral a lo largo de la 

distribución salarial en la región de Tumbes. 

 

Al examinar la figura, se observa una tendencia general positiva en los coeficientes 

de la experiencia a lo largo de los diferentes cuantiles de la distribución salarial. Sin 

embargo, es importante notar que la magnitud y la significancia estadística de estos 

coeficientes varían considerablemente entre los cuantiles. En los cuantiles inferiores 

(10º y 20º), los coeficientes de la experiencia son positivos, pero no estadísticamente 

significativos, como se evidencia por los intervalos de confianza que cruzan el eje 

horizontal. Esto sugiere que, para los trabajadores con salarios más bajos en Tumbes, 

la experiencia laboral adicional no necesariamente se traduce en aumentos salariales 

significativos. 

 

A medida que nos movemos hacia los cuantiles medios de la distribución (30º al 60º), 

se observa un aumento en la magnitud de los coeficientes, y en algunos casos, estos 

se vuelven estadísticamente significativos. Por ejemplo, en el cuantil 40, el coeficiente 

es aproximadamente 0.022 y es estadísticamente significativo, lo que implica que un 

año adicional de experiencia está asociado con un aumento salarial de alrededor del 

2.2% para los trabajadores en este punto de la distribución. 

 

En los cuantiles superiores (70º al 90º), se observa una tendencia interesante. Los 

coeficientes tienden a aumentar en magnitud, pero los intervalos de confianza también 

se amplían, lo que indica una mayor variabilidad en el efecto de la experiencia para 

los trabajadores con salarios más altos. En el cuantil 90, por ejemplo, el coeficiente es 

cercano a 0.021, pero no es estadísticamente significativo debido al amplio intervalo 
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de confianza. Es importante notar que la forma de la curva no es estrictamente lineal 

o monótona creciente. Hay fluctuaciones en la magnitud de los coeficientes a lo largo 

de los cuantiles, lo que sugiere que el efecto de la experiencia en los salarios no es 

uniforme a lo largo de la distribución salarial en Tumbes. 

 

Además, los intervalos de confianza son relativamente amplios en todos los cuantiles, 

lo que indica cierta incertidumbre en las estimaciones. Esto podría deberse a la 

heterogeneidad en cómo la experiencia afecta los salarios en diferentes sectores o 

tipos de trabajo en la región. En resumen, la Figura 4 sugiere que la experiencia laboral 

tiene una influencia generalmente positiva en los salarios de la región Tumbes en 

2022, pero este efecto varía en magnitud y significancia estadística a lo largo de la 

distribución salarial. El impacto parece ser más pronunciado y significativo en los 

cuantiles medios de la distribución, mientras que es menos claro en los extremos 

inferior y superior.  

Figura 4  

Retornos a la Experiencia por Cuantil, en la región Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95% 
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Contraste de la hipótesis específica 2: 

 

a. H0: La experiencia laboral no tiene una influencia positiva en la distribución de 

los salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

 

b. H1: La experiencia laboral tiene una influencia positiva en la distribución de los 

salarios de la región Tumbes, 2022. 

 

Interpretación: 

 

Los resultados presentados en la Figura 3 y en la Tabla 1 proporcionan evidencia para 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1). 

 

Aunque los coeficientes de la experiencia laboral muestran variabilidad en su 

significancia estadística a lo largo de los diferentes cuantiles, es crucial enfocarse en 

la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que representa el efecto 

promedio de la experiencia en los salarios. En la estimación por MCO, el coeficiente 

de la experiencia es 0.026 y es estadísticamente significativo (p<0.05). Esto indica 

que, en promedio, un año adicional de experiencia está asociado con un incremento 

salarial del 2.6% en la región de Tumbes. 

 

Además, la tendencia general observada en la Figura 4 muestra coeficientes positivos 

a lo largo de todos los cuantiles, aunque con variaciones en su magnitud y significancia 

estadística. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que la 

experiencia laboral tiene una influencia positiva y estadísticamente significativa en la 

distribución de los salarios de la región Tumbes en 2022. Aunque este efecto puede 

variar en magnitud y significancia a lo largo de la distribución salarial, el impacto 
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promedio es positivo y significativo, respaldando la aceptación de la hipótesis 

alternativa. 

 

Efecto de las variables de control 

La Figura 5 (basada en los coeficientes de la Tabla 12) ilustraría los efectos del área 

geográfica y sexo a lo largo de los diferentes cuantiles de la distribución salarial en la 

región de Tumbes en 2022. 

 

Área geográfica (urbana vs. rural): El coeficiente para el área geográfica es negativo 

en todos los cuantiles, oscilando entre -0.384 en el cuantil 10 y -0.115 en el cuantil 90. 

Esto indica que, en promedio, los trabajadores en áreas rurales ganan menos que sus 

contrapartes urbanas. Sin embargo, observamos una tendencia interesante: 

 

a. En los cuantiles inferiores, la brecha es más pronunciada y estadísticamente 

significativa. Por ejemplo, en el cuantil 10, el coeficiente de -0.384 (p<0.05) 

sugiere que los trabajadores rurales en este segmento ganan 

aproximadamente 31.9% menos que los urbanos. 

 

b. A medida que avanzamos hacia cuantiles superiores, la magnitud del 

coeficiente disminuye, aunque sigue siendo negativa. En el cuantil 90, el 

coeficiente es -0.115, pero ya no es estadísticamente significativo. 

 

Esta tendencia sugiere que la disparidad salarial entre áreas urbanas y rurales es más 

pronunciada en los niveles de ingresos más bajos y tiende a disminuir en los niveles 

de ingresos más altos. 

 

Sexo (masculino vs. femenino): El coeficiente para el sexo es negativo y 

estadísticamente significativo (p<0.01) en todos los cuantiles, lo que indica una 
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persistente brecha salarial de género. Sin embargo, también observamos una 

tendencia de disminución de esta brecha a lo largo de la distribución salarial: 

a. En el cuantil 10, el coeficiente es -0.611, lo que implica que las mujeres en este 

segmento ganan aproximadamente 45.7% menos que los hombres. 

 

b. Esta brecha disminuye gradualmente a medida que avanzamos hacia cuantiles 

superiores. En el cuantil 90, el coeficiente es -0.255, indicando una brecha de 

aproximadamente 22.5%. 

 

Esta tendencia sugiere que, aunque la brecha salarial de género persiste en todos los 

niveles de ingresos, es más pronunciada en los niveles de ingresos más bajos y tiende 

a reducirse (aunque no desaparece) en los niveles de ingresos más altos. Este análisis 

destaca la importancia de considerar estas variables de control en las políticas 

destinadas a abordar la desigualdad salarial en la región de Tumbes, con un enfoque 

particular en los trabajadores de menores ingresos, las áreas rurales y las mujeres. 

 

Figura 5  

Diferencias Salariales por Área Geográfica y Sexo en la región Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95%
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La Figura 6 (basada en los coeficientes de la Tabla 2) ilustraría el efecto del tipo de 

empleo a lo largo de los diferentes cuantiles de la distribución salarial en la región de 

Tumbes en 2022. 

 

Tipo de empleo (formal vs. informal): El coeficiente para el tipo de empleo es 

negativo y estadísticamente significativo (p<0.01) en todos los cuantiles, lo que indica 

una persistente brecha salarial entre empleos formales e informales. Analizando la 

tendencia a lo largo de los cuantiles, observamos: 

 

a. En el cuantil 10, el coeficiente es -1.125, lo que implica que los trabajadores en 

empleos informales en este segmento ganan aproximadamente 67.5% menos 

que aquellos en empleos formales. Esta es una diferencia sustancial que refleja 

una gran desventaja para los trabajadores informales en la parte inferior de la 

distribución salarial. 

 

b. A medida que avanzamos hacia cuantiles superiores, la magnitud del 

coeficiente tiende a disminuir, aunque sigue siendo significativa. En el cuantil 

50 (mediana), el coeficiente es -0.671, indicando una brecha de 

aproximadamente 48.9%. 

 

c. En el cuantil 90, el coeficiente es -0.701, lo que representa una brecha de 

aproximadamente 50.4%. Es interesante notar que la brecha se mantiene 

considerable incluso en los cuantiles superiores. 

 

El análisis del efecto del tipo de empleo en la distribución salarial de Tumbes revela 

una influencia crucial y persistente de la informalidad laboral. En primer lugar, se 

observa una sustancial penalización salarial asociada con el empleo informal, que 

oscila entre un 67.5% en los cuantiles inferiores y un 50.4% en los superiores. A pesar 

de que esta brecha tiende a disminuir en los cuantiles medios, es notable que se 

mantenga significativa incluso en los niveles salariales más altos.  
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Figura 6  

Brechas Salariales según Tipo de Empleo en la región Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95% 

 

La Figura 7, (basado en los coeficientes de la Tabla 2) ilustraría el efecto de las 

diferentes ramas de actividad económica a lo largo de los cuantiles de la distribución 

salarial en la región de Tumbes en 2022. El sector de agricultura/pesca/minería se 

utiliza como categoría base para la comparación. 

 

a. Manufactura: Los coeficientes son generalmente negativos, oscilando entre -

0.095 y -0.274, pero rara vez alcanzan significancia estadística. Esto sugiere 

que los salarios en el sector manufacturero tienden a ser ligeramente inferiores 

a los del sector agrícola/pesca/minería, aunque la diferencia no es 

consistentemente significativa. 
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b. Construcción: Este sector muestra coeficientes positivos y estadísticamente 

significativos en casi todos los cuantiles, variando entre 0.234 y 0.409. Esto 

indica que los trabajadores en el sector de la construcción ganan 

consistentemente más que aquellos en el sector base, con premios salariales 

que oscilan entre 26.4% y 50.5%. 

 

c. Comercio: Los coeficientes son negativos y significativos en la mayoría de los 

cuantiles, variando de -0.665 a -0.184. Esto sugiere que los trabajadores en el 

sector comercio ganan menos que los del sector base, con diferencias que van 

desde 16.8% hasta 48.6% menos, dependiendo del cuantil. 

 

d. Transportes y comunicaciones: Este sector muestra una tendencia interesante. 

En los cuantiles inferiores, los coeficientes son positivos y significativos (por 

ejemplo, 0.416 en el cuantil 10), indicando salarios más altos que el sector 

base. Sin embargo, en los cuantiles superiores, los coeficientes se vuelven 

negativos, aunque no significativos, sugiriendo una convergencia o incluso 

inversión de la ventaja salarial en los niveles de ingreso más altos. 

 

e. Servicios: Los coeficientes para el sector servicios son generalmente positivos 

en los cuantiles inferiores y medios, pero se vuelven negativos en los cuantiles 

superiores, aunque rara vez alcanzan significancia estadística. Esto sugiere 

que las diferencias salariales entre el sector servicios y el sector base no son 

consistentemente significativas. 

 

En conclusión, el análisis de las ramas de actividad económica revela patrones 

complejos y heterogéneos en su influencia sobre la distribución salarial en Tumbes. 

Por un lado, sectores como la construcción ofrecen consistentes ventajas salariales, 

mientras que otros, como el comercio, presentan desventajas persistentes. Asimismo, 

es notable cómo algunos sectores, particularmente transportes y comunicaciones, 
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muestran una variación significativa en su impacto a lo largo de la distribución salarial, 

beneficiando más a los trabajadores de menores ingresos.  

Figura 7  

Diferencias Salariales por Actividad Económica en la región Tumbes, 2022 

 
Nota. Coeficientes estimados con intervalos de confianza al 95
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4.2. Discusión 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del 

capital humano en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. Los 

resultados obtenidos a través de las regresiones cuantílicas revelan una influencia 

positiva y significativa del capital humano en los salarios, con variaciones interesantes 

a lo largo de la distribución salarial. Estos hallazgos se discuten en el contexto de la 

literatura existente y se analizan las implicaciones para la región de Tumbes. 

 

Los resultados de nuestro estudio muestran que el capital humano, medido tanto por 

años de educación como por niveles educativos, tiene un impacto positivo y 

significativo en los salarios en la región de Tumbes. Este hallazgo está en línea con la 

teoría del capital humano y es consistente con numerosos estudios previos realizados 

tanto a nivel internacional como en América Latina y Perú. En el contexto internacional, 

nuestros resultados se alinean con los de Anghel et al. (2018) en España, quienes 

también encontraron una influencia positiva del capital humano en los salarios 

utilizando regresiones cuantílicas. Sin embargo, mientras que Anghel et al. observaron 

una disminución en la rentabilidad del capital humano a lo largo del tiempo, nuestro 

estudio, al ser de corte transversal, no puede confirmar esta tendencia para Tumbes. 

 

En el ámbito latinoamericano, nuestros hallazgos son consistentes con los de Aali-

Bujari (2019) en México y Ferreira (2022) en Brasil, quienes también encontraron una 

relación positiva entre el capital humano y los salarios. Sin embargo, es importante 

notar que mientras estos estudios utilizaron modelos de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), nuestro enfoque de regresión cuantílica permite una comprensión 

más matizada de cómo el impacto del capital humano varía a lo largo de la distribución 

salarial. Esta variación en el impacto del capital humano a lo largo de la distribución 

salarial es un hallazgo clave de nuestro estudio que contribuye a una comprensión 

más profunda de las dinámicas del mercado laboral en Tumbes. 
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A nivel nacional, nuestros resultados se alinean con los de Castillo (2022), Bernardo 

et al. (2018) y González (2019), quienes también encontraron efectos positivos del 

capital humano sobre los salarios en diferentes regiones del Perú. Sin embargo, es 

importante señalar que estos estudios utilizaron modelos MCO, mientras que nuestro 

enfoque de regresión cuantílica proporciona una visión más detallada de cómo el 

impacto del capital humano varía en diferentes puntos de la distribución salarial en 

Tumbes. Esta diferencia metodológica permite capturar matices importantes en la 

relación entre capital humano y salarios que podrían pasar desapercibidos en un 

análisis de MCO. 

 

En cuanto al primer objetivo específico, determinar la influencia de la educación en la 

distribución de los salarios, nuestros resultados muestran que la educación tiene un 

impacto positivo y significativo en los salarios, con coeficientes que oscilan entre 4.5% 

y 5.8% por año adicional de educación en el modelo que considera la educación en 

años. Este hallazgo es consistente con la teoría del capital humano y se alinea con 

los resultados de estudios previos en Perú. Por ejemplo, Quispe (2021) encontró que 

los salarios incrementan significativamente si los individuos alcanzan la educación 

superior. Nuestros resultados, que muestran un impacto más pronunciado de la 

educación superior en los cuantiles más altos de la distribución salarial, complementan 

este hallazgo, sugiriendo que la educación superior no solo aumenta los salarios en 

promedio, sino que también contribuye a una mayor dispersión salarial en Tumbes. 

 

Es interesante notar que, en nuestro estudio, la educación secundaria no mostró 

diferencias significativas con respecto a la educación primaria en términos de impacto 

salarial. Este hallazgo contrasta con lo encontrado por González (2019) en Ayacucho, 

quien observó retornos positivos para todos los niveles educativos. Esta discrepancia 

podría sugerir particularidades del mercado laboral en Tumbes, donde la demanda de 

habilidades asociadas con la educación secundaria podría ser limitada. Este resultado 

plantea preguntas importantes sobre la calidad y relevancia de la educación 

secundaria en Tumbes y su alineación con las necesidades del mercado laboral local. 
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Respecto al segundo objetivo específico, determinar la influencia de la experiencia 

laboral en la distribución de los salarios, nuestros resultados muestran un efecto 

positivo de la experiencia en los salarios, aunque con variaciones en la significancia 

estadística a lo largo de la distribución salarial. Este hallazgo es consistente con la 

teoría del capital humano y se alinea con estudios previos en Perú y América Latina. 

Por ejemplo, Molina (2021) encontró una influencia positiva y significativa de la 

experiencia en los salarios a nivel nacional en Perú. Nuestros resultados para Tumbes 

muestran un patrón similar, pero con la ventaja adicional de revelar cómo este efecto 

varía a lo largo de la distribución salarial. En particular, observamos que el impacto de 

la experiencia tiende a ser más pronunciado en los cuantiles medios de la distribución 

salarial. 

 

Es importante notar que nuestro estudio también encontró evidencia de rendimientos 

decrecientes de la experiencia, lo cual es consistente con los hallazgos de Aali-Bujari 

(2019) en México y Tito (2019) en Perú. Este patrón sugiere que, si bien la experiencia 

laboral es valiosa, su impacto en los salarios tiende a disminuir con el tiempo. Esta 

observación tiene implicaciones importantes para la comprensión de las trayectorias 

salariales a lo largo de la vida laboral de los trabajadores en Tumbes y podría informar 

políticas de formación continua y actualización de habilidades. 

 

Además de los efectos del capital humano, nuestro estudio reveló importantes 

disparidades salariales asociadas con factores como el área geográfica, el género y 

el tipo de empleo. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos y arrojan luz 

sobre las desigualdades persistentes en el mercado laboral de Tumbes. En cuanto a 

las disparidades de género, nuestros resultados muestran una brecha salarial 

significativa en favor de los hombres, que persiste a lo largo de toda la distribución 

salarial. Este hallazgo es consistente con lo observado por Casanovas (2020) en 

España y Mendoza (2020) en México. Sin embargo, es importante notar que, en 

nuestro estudio, la brecha de género tiende a disminuir en los cuantiles superiores de 

la distribución salarial. Este patrón podría sugerir que la acumulación de capital 
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humano podría ayudar a reducir, aunque no eliminar completamente, las disparidades 

de género en Tumbes. 

 

Con respecto a las disparidades entre áreas urbanas y rurales, nuestros resultados 

muestran una desventaja salarial significativa para los trabajadores rurales, 

especialmente en los cuantiles inferiores de la distribución salarial. Este hallazgo es 

consistente con lo observado por Bernardo et al. (2018) en Huánuco y subraya la 

importancia de considerar las diferencias geográficas en las políticas de desarrollo 

regional. La persistencia de esta brecha salarial urbano-rural sugiere que existen 

barreras estructurales que limitan las oportunidades económicas en las áreas rurales 

de Tumbes. 

 

En cuanto al tipo de empleo, nuestro estudio reveló una brecha salarial sustancial 

entre empleos formales e informales, que persiste a lo largo de toda la distribución 

salarial. Este hallazgo es particularmente relevante para Tumbes y subraya la 

importancia de abordar la informalidad laboral como un factor clave en la desigualdad 

salarial. La magnitud de esta brecha sugiere que la formalización del empleo podría 

tener un impacto significativo en la mejora de los ingresos y la reducción de la 

desigualdad en la región. 

 

En relación con las variables de control relacionadas con la actividad económica, 

nuestros resultados muestran patrones interesantes que merecen atención. El sector 

de la construcción, por ejemplo, mostró consistentemente premios salariales positivos 

en comparación con el sector de agricultura, pesca y minería (utilizado como categoría 

base). Este hallazgo sugiere que el sector de la construcción podría ser un motor 

importante de crecimiento salarial en Tumbes. Por otro lado, el sector comercio mostró 

penalizaciones salariales persistentes, lo que podría indicar problemas de 

productividad o condiciones laborales desfavorables en este sector. 
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El sector de transportes y comunicaciones mostró un patrón particularmente 

interesante, con premios salariales significativos en los cuantiles inferiores de la 

distribución, pero efectos no significativos o incluso negativos en los cuantiles 

superiores. Este patrón sugiere que este sector podría ofrecer oportunidades de 

movilidad salarial para trabajadores de bajos ingresos, pero podría enfrentar 

limitaciones en términos de crecimiento salarial para trabajadores más 

experimentados o calificados. 

 

Estos hallazgos sobre las diferencias sectoriales en los salarios son consistentes con 

los resultados de Ferreira (2022) en Brasil, quien también encontró que las 

características del empleo y el sector laboral eran determinantes importantes de los 

salarios. Sin embargo, nuestro estudio proporciona una visión más detallada de cómo 

estos efectos varían a lo largo de la distribución salarial en Tumbes. 

 

Es importante reconocer las limitaciones de nuestro estudio. Al ser un análisis de corte 

transversal, no podemos hacer inferencias sobre tendencias temporales en los 

retornos al capital humano en Tumbes. Futuros estudios podrían abordar esta 

limitación utilizando datos panel, como lo hicieron Molina (2021) y Bernardo et al. 

(2018) en sus respectivas investigaciones. Además, aunque nuestro estudio controló 

por variables como el área geográfica y el tipo de empleo, no pudimos considerar 

factores como la calidad de la educación o las habilidades específicas de los 

trabajadores. Estudios futuros podrían explorar estos aspectos, siguiendo el enfoque 

de Tverdostup y Paas (2022), quienes incluyeron medidas de habilidades cognitivas 

específicas en su análisis. 

 

En conclusión, nuestro estudio proporciona evidencia sólida de la influencia positiva 

del capital humano en la distribución de los salarios en la región de Tumbes, al tiempo 

que revela importantes disparidades y desafíos. La educación, particularmente la 

educación superior, emerge como un factor crucial en la determinación de los salarios, 

aunque su impacto varía a lo largo de la distribución salarial. La experiencia laboral 

también juega un papel importante, aunque con rendimientos decrecientes. Las 
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persistentes brechas salariales asociadas con el género, el área geográfica y la 

formalidad del empleo subrayan la complejidad de los desafíos que enfrenta el 

mercado laboral en Tumbes. Además, las diferencias sectoriales en los salarios 

sugieren que la estructura económica de la región juega un papel importante en la 

determinación de los patrones salariales. Estos hallazgos proporcionan una base 

sólida para futuras investigaciones y pueden informar el diseño de políticas educativas 

y laborales más efectivas y equitativas en la región de Tumbes.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el capital humano tiene una influencia positiva y significativa 

en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. Esta influencia se 

evidencia a través de los efectos combinados de la educación y la experiencia 

laboral, que varían a lo largo de la distribución salarial. El análisis econométrico 

realizado mediante regresiones cuantílicas demuestra que la acumulación de 

capital humano está asociada con mayores salarios, aunque el impacto no es 

uniforme en todos los niveles de ingreso. Los valores del Pseudo R-cuadrado, 

que oscilan entre 0.216 y 0.286 para los diferentes cuantiles en ambos 

modelos, indican que el capital humano y las variables de control explican entre 

el 21.6% y el 28.6% de la variabilidad en los salarios a lo largo de la distribución. 

Esto subraya la importancia del capital humano como determinante de los 

salarios en Tumbes, aunque también sugiere la existencia de otros factores no 

capturados en el modelo que influyen en la determinación salarial. 

 

2. Se determinó que la educación tiene una influencia positiva y estadísticamente 

significativa en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022. En el 

modelo que considera la educación en años, un año adicional de educación 

está asociado con un incremento salarial que oscila entre 4.5% y 5.8%, 

dependiendo del cuantil de la distribución salarial. En el modelo que considera 

niveles educativos, la educación superior muestra un impacto particularmente 

fuerte, con coeficientes que varían desde 0.238 en el cuantil más bajo hasta 

0.426 en el cuantil más alto, implicando un aumento salarial de entre 23.8% y 

42.6% en comparación con la educación primaria. Notablemente, la educación 

secundaria no mostró diferencias significativas con respecto a la educación 

primaria en términos de impacto salarial, lo que sugiere posibles desafíos en la 

calidad o relevancia de la educación secundaria en el mercado laboral de 

Tumbes. 

 

3. Se determinó que la experiencia laboral tiene una influencia generalmente 

positiva en la distribución de los salarios de la región Tumbes, 2022, aunque 

con variaciones en la significancia estadística a lo largo de la distribución 
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salarial. Los coeficientes de la experiencia oscilan aproximadamente entre 

0.010 y 0.032, lo que implica que un año adicional de experiencia está asociado 

con un incremento salarial de entre 1.0% y 3.2%, dependiendo del cuantil de la 

distribución. Sin embargo, se observaron rendimientos decrecientes de la 

experiencia, como lo indica el coeficiente negativo del término cuadrático de la 

experiencia en varios cuantiles. Este hallazgo sugiere que, si bien la 

experiencia laboral es valiosa en el mercado laboral de Tumbes, su impacto en 

los salarios tiende a disminuir con el tiempo, lo que tiene implicaciones 

importantes para las trayectorias salariales a lo largo de la vida laboral de los 

trabajadores en la región. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades regionales y nacionales implementar políticas 

integrales que fomenten la acumulación de capital humano. Estas políticas 

deberían enfocarse en mejorar tanto la calidad como el acceso a la educación 

en todos los niveles, así como en promover programas de capacitación y 

desarrollo profesional continuo. Es crucial diseñar intervenciones específicas 

que aborden las necesidades particulares de los trabajadores en diferentes 

niveles de ingreso, dada la variabilidad en el impacto del capital humano a lo 

largo de la distribución salarial. 

 

2. Se recomienda a las instituciones educativas y a los responsables de las 

políticas educativas en Tumbes revisar y actualizar los programas de educación 

secundaria para asegurar que proporcionen habilidades y conocimientos 

relevantes para el mercado laboral local. Además, es importante fortalecer los 

vínculos entre las instituciones de educación superior y el sector empresarial 

para asegurar que los programas educativos se alineen con las demandas del 

mercado laboral. Se sugiere también implementar programas de orientación 

vocacional y profesional en las escuelas secundarias para ayudar a los 

estudiantes a tomar decisiones informadas sobre su educación superior y 

futuras carreras. 

 

3. Se recomienda a las empresas y a las instituciones de formación profesional 

en Tumbes desarrollar programas de formación continua y actualización de 

habilidades para trabajadores en diferentes etapas de su carrera, con el fin de 

mantener y aumentar su productividad a lo largo del tiempo. Es importante 

implementar sistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones para 

facilitar la transferencia de experiencia y habilidades entre trabajadores de 

diferentes generaciones, así como fomentar la movilidad laboral y las 

oportunidades de desarrollo profesional dentro de las empresas para mantener 

el valor de la experiencia acumulada. 

 



103 

 

4. Para futuras líneas de investigación, se recomienda realizar estudios 

longitudinales que permitan analizar cómo evolucionan los retornos al capital 

humano en Tumbes a lo largo del tiempo, lo que proporcionaría una 

comprensión más profunda de las dinámicas del mercado laboral en la región. 

Sería valioso investigar la calidad de la educación en Tumbes, especialmente 

a nivel secundario, para entender mejor por qué no muestra un impacto 

significativo en los salarios. Además, se sugiere explorar el papel de las 

habilidades específicas y las competencias blandas en la determinación de los 

salarios, más allá de los años de educación y experiencia. Realizar estudios 

comparativos con otras regiones del Perú podría ayudar a identificar patrones 

y diferencias en los retornos al capital humano a nivel nacional. Por último, se 

recomienda investigar el impacto de la informalidad laboral en los retornos al 

capital humano en Tumbes, dada la significativa brecha salarial observada 

entre empleos formales e informales.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

TÍTULO: Influencia del capital humano en la distribución de los salarios de la región de Tumbes, 2022 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Población y 

Muestra 
Características 

Problema general 
 
¿Cuál es la influencia 
del capital humano la 
distribución de los 
salarios de la región 
Tumbes, 2022? 
 
Problemas 
específicos 
 
¿Cuál es la influencia 
de la educación la 
distribución de los 
salarios de la región 
Tumbes, 2022? 
 
¿Cuál es la influencia 
de la experiencia 
laboral la distribución 
de los salarios de la 
región Tumbes, 
2022? 

Objetivo general 
 
Determinar la influencia 
del capital humano la 
distribución de los 
salarios de la región 
Tumbes, 2022. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Determinar la influencia 
de la educación en la 
distribución de los 
salarios de la región 
Tumbes, 2022. 
 
Determinar la influencia 
de la experiencia 
laboral la distribución 
de los salarios de la 
región Tumbes, 2022. 

Hipótesis general 
 
El capital Humano tiene 
una influencia positiva en 
la distribución de los 
salarios de la región 
Tumbes, 2022. 
 
 
Hipótesis específicas 
 
La educación tiene una 
influencia positiva en la 
distribución de los salarios 
de la región Tumbes, 
2022. 
 
La experiencia laboral 
tiene una influencia 
positiva en la distribución 
de los salarios de la región 
Tumbes, 2022. 

VI 
 
Capital 
humano 
 
 
 
VD 
 
Salarios 

Población 
 
Todas las 
personas la 
región de 
Tumbes, entre 
25 y 65 años. 
 
Muestra 
 
La muestra la 
conforman 
1359 
personas que 
completaron 
exitosamente 
la encuesta. 

Tipo de 

Investigación  

 
 Cuantitativa 
Descriptiva       
 Explicativa 
 
Diseño de 
Investigación  
 
Transversal 
No 
experimental  
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Anexo 2. Matriz de operacionalización 

TÍTULO: Influencia del capital humano en la distribución de los salarios de la región de Tumbes, 2022.

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Fuente 

Variable 
independiente 

 
Capital humano 

“El conjunto de las 
capacidades productivas que 
un individuo adquiere por 
acumulación de 
conocimientos generales o 
específicos a lo largo de su 
vida” (Becker, 1964). 

Los datos que hacen 
referencia al capital 
humano serán 
obtenidos de la ENAHO 
del INEI. 

Educación 
Años de educación 

Nivel educativo 
alcanzado 

ENAHO-
INEI 

Experiencia 
laboral 

Años de experiencia 
laboral 

Variable dependiente 
 

Ingresos salariales 
 

“Remuneración monetaria o 
en especie que recibe un 
trabajador por sus 
prestaciones en la producción 
de bienes y servicios dentro de 
una empresa” (BCRP, 2011). 
 

Los datos que hacen 
referencia a los salarios 
serán obtenidos de la 
ENAHO del INEI. 

Salario 
Logaritmo de los 

salarios mensuales 
ENAHO-

INEI 
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Anexo 3. Módulos, preguntas e indicadores de la ENAHO 2019 

Módulo Nro. De pregunta y descripción Indicador 

2- Características de los 
miembros del hogar 

207. Sexo Género, Hombre o mujer 

208. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? Edad en años 

 

Estrato geográfico Empadronamiento rural o urbano  

3- Educación 201. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? 
Nivel Educativo Alcanzado, Años 

de Educación. 
 

5- Empleo e ingresos  

524. ¿Cuánto fue su ingreso total (...), incluyendo horas extras, bonificaciones, 
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? 

Ingreso en soles  

Ocupinf. Situación de informalidad Empleo informal o empleo formal  

Nota. Elaboración propia con información de la ENAHO del INEI 
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Anexo 4. Base de datos 

Debido a la extensión de la base de datos, se adjunta el link en formato Stata y Excel: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YWYV9ax6hVw3RWzsUagKvffOJVbs8XFq?u

sp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1YWYV9ax6hVw3RWzsUagKvffOJVbs8XFq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YWYV9ax6hVw3RWzsUagKvffOJVbs8XFq?usp=sharing
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 Anexo 5. Salida de resultados de Stata 

                                                                                           

                    _cons     7.291782   .2430288    30.00   0.000      6.81491    7.768655

                           

               Servicios     -.1466958   .1105522    -1.33   0.185    -.3636219    .0702304

Transportes y Comunica..     -.1109635   .1012478    -1.10   0.273    -.3096325    .0877055

                Comercio     -.2282665   .1139097    -2.00   0.045    -.4517809   -.0047521

            Construcción      .2364668   .1055613     2.24   0.025     .0293338    .4435998

             Manufactura     -.1365338    .136938    -1.00   0.319    -.4052346    .1321669

                actividad  

                           

                     sexo    -.2163862   .0749402    -2.89   0.004    -.3634344    -.069338

                empleoinf    -.6377581   .0957748    -6.66   0.000     -.825688   -.4498282

                     area    -.0889107   .1206858    -0.74   0.461    -.3257213    .1478998

                   exper2    -.0002303   .0002027    -1.14   0.256    -.0006279    .0001674

                    exper     .0207422   .0129987     1.60   0.111    -.0047639    .0462484

                     educ     .0525453   .0093527     5.62   0.000     .0341934    .0708973

q90                        

                                                                                           

                    _cons     7.303422   .2285272    31.96   0.000     6.855004    7.751839

                           

               Servicios     -.1451736   .0904949    -1.60   0.109    -.3227433    .0323962

Transportes y Comunica..     -.0975516   .0917091    -1.06   0.288    -.2775038    .0824006

                Comercio     -.3213365   .0972299    -3.30   0.001    -.5121217   -.1305514

            Construcción      .1801278   .1271424     1.42   0.157    -.0693518    .4296074

             Manufactura     -.1487901   .1158366    -1.28   0.199    -.3760854    .0785053

                actividad  

                           

                     sexo       -.2702   .0606207    -4.46   0.000    -.3891504   -.1512495

                empleoinf    -.6146858   .0710293    -8.65   0.000      -.75406   -.4753116

                     area    -.1863509   .0725045    -2.57   0.010    -.3286196   -.0440822

                   exper2    -.0001906   .0001793    -1.06   0.288    -.0005424    .0001612

                    exper      .015179   .0112874     1.34   0.179    -.0069692    .0373272

                     educ     .0454949   .0079734     5.71   0.000     .0298494    .0611405

q80                        

                                                                                           

                    _cons      6.99912   .2185049    32.03   0.000     6.570369    7.427872

                           

               Servicios     -.0125589   .0938968    -0.13   0.894    -.1968038    .1716861

Transportes y Comunica..      .0013286   .0981313     0.01   0.989    -.1912253    .1938825

                Comercio     -.1841889   .1008782    -1.83   0.068    -.3821328     .013755

            Construcción      .3266267   .1126533     2.90   0.004     .1055777    .5476757

             Manufactura     -.0546486   .1494593    -0.37   0.715    -.3479186    .2386213

                actividad  

                           

                     sexo    -.2886938   .0489975    -5.89   0.000    -.3848371   -.1925506

                empleoinf    -.6107235   .0625501    -9.76   0.000    -.7334596   -.4879873

                     area    -.1301248   .0715691    -1.82   0.069    -.2705581    .0103085

                   exper2    -.0002417   .0001469    -1.65   0.100    -.0005299    .0000464

                    exper     .0174299   .0094061     1.85   0.064    -.0010267    .0358866

                     educ     .0489289   .0078095     6.27   0.000      .033605    .0642528

q70                        

                                                                                           

                    _cons     6.964178   .2059283    33.82   0.000     6.560105    7.368252

                           

               Servicios     -.0163224   .0757314    -0.22   0.829    -.1649231    .1322783

Transportes y Comunica..      -.059375   .0896409    -0.66   0.508    -.2352691     .116519

                Comercio     -.2699175    .093117    -2.90   0.004    -.4526322   -.0872027

            Construcción      .2489057   .0909725     2.74   0.006     .0703989    .4274125

             Manufactura     -.2086482   .1400435    -1.49   0.137    -.4834425    .0661461

                actividad  

                           

                     sexo    -.2881821   .0473724    -6.08   0.000    -.3811366   -.1952276

                empleoinf    -.6135187   .0549426   -11.17   0.000    -.7213274     -.50571

                     area    -.1265132   .0602845    -2.10   0.036    -.2448039   -.0082226

                   exper2    -.0001147   .0001453    -0.79   0.430    -.0003997    .0001704

                    exper     .0104717    .009353     1.12   0.263    -.0078807    .0288242

                     educ     .0501163   .0074461     6.73   0.000     .0355056    .0647271

q60                        

                                                                                           

                    _cons     6.792866   .2347108    28.94   0.000     6.332315    7.253417

                           

               Servicios      .0160695   .0869306     0.18   0.853    -.1545062    .1866453

Transportes y Comunica..     -.0343138   .0893038    -0.38   0.701    -.2095462    .1409187

                Comercio     -.3292411   .1038351    -3.17   0.002     -.532987   -.1254951

            Construcción      .3037516   .0947093     3.21   0.001     .1179124    .4895908

             Manufactura     -.2526386   .1410745    -1.79   0.074    -.5294559    .0241787

                actividad  

                           

                     sexo       -.3051   .0514456    -5.93   0.000    -.4060468   -.2041531

                empleoinf    -.6899156   .0622865   -11.08   0.000    -.8121346   -.5676967

                     area    -.1203553   .0656168    -1.83   0.067    -.2491091    .0083984

                   exper2    -.0001967   .0001517    -1.30   0.195    -.0004943     .000101

                    exper     .0160046   .0097081     1.65   0.100    -.0030448    .0350539

                     educ     .0500501   .0080366     6.23   0.000     .0342807    .0658195

q50                        

                                                                                           

                    _cons     6.448561    .225818    28.56   0.000     6.005459    6.891663

                           

               Servicios      .1035865   .0944159     1.10   0.273     -.081677      .28885

Transportes y Comunica..       .108708   .0874751     1.24   0.214    -.0629362    .2803522

                Comercio     -.2924151   .1389143    -2.11   0.036    -.5649937   -.0198365

            Construcción      .3907012   .1267857     3.08   0.002     .1419215     .639481

             Manufactura     -.1972294   .1303246    -1.51   0.130    -.4529531    .0584943

                actividad  

                           

                     sexo    -.3343873   .0532197    -6.28   0.000    -.4388153   -.2299593

                empleoinf    -.7029856    .064119   -10.96   0.000    -.8288004   -.5771707

                     area    -.0684593   .0685753    -1.00   0.318    -.2030182    .0660996

                   exper2    -.0002734   .0001651    -1.66   0.098    -.0005974    .0000505

                    exper     .0223243   .0097886     2.28   0.023      .003117    .0415317

                     educ       .05365   .0084299     6.36   0.000     .0371088    .0701912

q40                        

                                                                                           

                    _cons      6.50446   .2452401    26.52   0.000     6.023249    6.985672

                           

               Servicios      .1790023   .1064996     1.68   0.093    -.0299719    .3879766

Transportes y Comunica..      .1819939    .099061     1.84   0.066    -.0123843    .3763721

                Comercio     -.3673957    .144257    -2.55   0.011    -.6504578   -.0843337

            Construcción      .3176858   .1572759     2.02   0.044     .0090781    .6262935

             Manufactura     -.1251263   .1314345    -0.95   0.341     -.383028    .1327753

                actividad  

                           

                     sexo    -.3954683   .0768565    -5.15   0.000    -.5462767   -.2446598

                empleoinf    -.7676781   .0815492    -9.41   0.000    -.9276944   -.6076618

                     area    -.0989163    .111741    -0.89   0.376    -.3181751    .1203425

                   exper2    -.0002422   .0001814    -1.33   0.182    -.0005982    .0001138

                    exper     .0168218   .0111251     1.51   0.131    -.0050081    .0386516

                     educ      .048285   .0115278     4.19   0.000     .0256651    .0709048

q30                        

                                                                                           

                    _cons     6.341092   .3385543    18.73   0.000     5.676778    7.005405

                           

               Servicios      .0940897   .1318594     0.71   0.476    -.1646456    .3528251

Transportes y Comunica..      .2590442   .1197594     2.16   0.031     .0240514    .4940369

                Comercio     -.5182862   .1678673    -3.09   0.002    -.8476766   -.1888959

            Construcción      .3131375   .1517769     2.06   0.039     .0153199    .6109551

             Manufactura     -.1787701   .1442163    -1.24   0.215    -.4617523    .1042122

                actividad  

                           

                     sexo    -.4706329   .0944145    -4.98   0.000    -.6558937   -.2853721

                empleoinf    -.9083709    .101198    -8.98   0.000    -1.106942   -.7097996

                     area    -.1576877   .1305117    -1.21   0.227    -.4137787    .0984033

                   exper2    -.0002136   .0002732    -0.78   0.435    -.0007497    .0003225

                    exper     .0152076    .016304     0.93   0.351    -.0167841    .0471994

                     educ     .0584964   .0138213     4.23   0.000     .0313761    .0856167

q20                        

                                                                                           

                    _cons     5.993577   .4194987    14.29   0.000     5.170434     6.81672

                           

               Servicios      .1608896   .1512083     1.06   0.288    -.1358123    .4575916

Transportes y Comunica..      .3229942   .1578376     2.05   0.041     .0132843     .632704

                Comercio     -.5877129   .2035155    -2.89   0.004    -.9870523   -.1883735

            Construcción      .4028373   .1745906     2.31   0.021     .0602545      .74542

             Manufactura     -.0732037   .1883907    -0.39   0.698    -.4428651    .2964577

                actividad  

                           

                     sexo    -.6231217   .1325906    -4.70   0.000    -.8832918   -.3629516

                empleoinf    -1.086636   .1198027    -9.07   0.000    -1.321714   -.8515588

                     area    -.3057574   .1672082    -1.83   0.068    -.6338544    .0223397

                   exper2    -.0004942   .0004038    -1.22   0.221    -.0012866    .0002981

                    exper     .0315139   .0242084     1.30   0.193     -.015988    .0790158

                     educ     .0528006   .0200828     2.63   0.009     .0133939    .0922073

q10                        

                                                                                           

                   loging        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                         Bootstrap

                                                                                           

                                                    .90 Pseudo R2 =     0.2266

                                                    .80 Pseudo R2 =     0.2517

                                                    .70 Pseudo R2 =     0.2479

                                                    .60 Pseudo R2 =     0.2419

                                                    .50 Pseudo R2 =     0.2368

                                                    .40 Pseudo R2 =     0.2359

                                                    .30 Pseudo R2 =     0.2418

                                                    .20 Pseudo R2 =     0.2650

  bootstrap(500) SEs                                .10 Pseudo R2 =     0.2864

Simultaneous quantile regression                    Number of obs =      1,071

                                                                                           

                    _cons     7.697421   .2608261    29.51   0.000     7.185626    8.209216

                           

               Servicios     -.0962005    .117002    -0.82   0.411    -.3257829    .1333818

Transportes y Comunica..     -.1191409    .110587    -1.08   0.282    -.3361357    .0978538

                Comercio     -.1843429   .1175808    -1.57   0.117     -.415061    .0463752

            Construcción      .2516843   .1117759     2.25   0.025     .0323566     .471012

             Manufactura     -.0885252   .1436983    -0.62   0.538    -.3704912    .1934408

                actividad  

                           

                     sexo    -.2552222    .086495    -2.95   0.003    -.4249434   -.0855009

                empleoinf     -.701437   .1065904    -6.58   0.000    -.9105896   -.4922844

                     area     -.114851   .1308172    -0.88   0.380    -.3715417    .1418396

                   exper2    -.0003446   .0002608    -1.32   0.187    -.0008563    .0001672

                    exper     .0268903   .0159444     1.69   0.092    -.0043959    .0581765

                           

                Superior      .4259215   .1338565     3.18   0.002     .1632671    .6885759

              Secundaria      .1291887   .1195798     1.08   0.280    -.1054519    .3638293

                    nivel  

q90                        

                                                                                           

                    _cons     7.616264   .1941146    39.24   0.000     7.235371    7.997158

                           

               Servicios     -.0860451   .0981212    -0.88   0.381    -.2785794    .1064892

Transportes y Comunica..     -.0286193   .0933991    -0.31   0.759    -.2118879    .1546493

                Comercio     -.2016839   .1001392    -2.01   0.044    -.3981779   -.0051898

            Construcción      .3186397   .1231247     2.59   0.010     .0770433    .5602361

             Manufactura     -.0761378   .1193191    -0.64   0.524    -.3102669    .1579912

                actividad  

                           

                     sexo    -.2897722   .0650694    -4.45   0.000     -.417452   -.1620925

                empleoinf    -.6411444   .0771661    -8.31   0.000    -.7925605   -.4897283

                     area    -.1319717   .0720284    -1.83   0.067    -.2733065     .009363

                   exper2    -.0002692   .0001767    -1.52   0.128     -.000616    .0000776

                    exper     .0181895   .0111212     1.64   0.102    -.0036326    .0400116

                           

                Superior      .4164866   .0884779     4.71   0.000     .2428744    .5900988

              Secundaria      .0590125   .0601304     0.98   0.327    -.0589759     .177001

                    nivel  

q80                        

                                                                                           

                    _cons     7.434223    .203668    36.50   0.000     7.034584    7.833862

                           

               Servicios     -.0598787   .0844542    -0.71   0.478    -.2255955     .105838

Transportes y Comunica..     -.0633354   .0843224    -0.75   0.453    -.2287936    .1021228

                Comercio     -.2214409   .0931857    -2.38   0.018    -.4042906   -.0385911

            Construcción      .2337583   .1237055     1.89   0.059    -.0089778    .4764944

             Manufactura     -.1422337   .1306162    -1.09   0.276    -.3985299    .1140624

                actividad  

                           

                     sexo    -.2962073    .055413    -5.35   0.000    -.4049392   -.1874754

                empleoinf    -.6446591   .0631987   -10.20   0.000    -.7686681     -.52065

                     area    -.1812751   .0667001    -2.72   0.007    -.3121547   -.0503955

                   exper2    -.0003683   .0001566    -2.35   0.019    -.0006756    -.000061

                    exper     .0238482   .0103082     2.31   0.021     .0036214     .044075

                           

                Superior      .3949042   .0825102     4.79   0.000     .2330019    .5568065

              Secundaria      .0427898   .0577789     0.74   0.459    -.0705844     .156164

                    nivel  

q70                        

                                                                                           

                    _cons     7.255894   .2036749    35.62   0.000     6.856241    7.655547

                           

               Servicios      .0183799   .0829398     0.22   0.825    -.1443653     .181125

Transportes y Comunica..     -.0236534   .0856985    -0.28   0.783    -.1918117     .144505

                Comercio     -.2735807   .0978353    -2.80   0.005     -.465554   -.0816075

            Construcción      .2883035   .1020462     2.83   0.005     .0880675    .4885395

             Manufactura     -.1560903   .1525106    -1.02   0.306    -.4553479    .1431673

                actividad  

                           

                     sexo    -.3039906   .0538177    -5.65   0.000    -.4095921   -.1983891

                empleoinf    -.6637417   .0614492   -10.80   0.000    -.7843179   -.5431655

                     area    -.1384422   .0539134    -2.57   0.010    -.2442315   -.0326528

                   exper2    -.0003908   .0001531    -2.55   0.011    -.0006913   -.0000904

                    exper     .0261177   .0101553     2.57   0.010     .0061908    .0460446

                           

                Superior      .3717581   .0860165     4.32   0.000     .2029757    .5405404

              Secundaria      .0053972   .0631671     0.09   0.932    -.1185499    .1293442

                    nivel  

q60                        

                                                                                           

                    _cons     6.999617   .1985114    35.26   0.000     6.610097    7.389138

                           

               Servicios      .0940754   .0777937     1.21   0.227     -.058572    .2467228

Transportes y Comunica..      .0442448    .075471     0.59   0.558    -.1038451    .1923347

                Comercio     -.2463287    .109444    -2.25   0.025    -.4610807   -.0315767

            Construcción      .3263853   .1022989     3.19   0.001     .1256534    .5271171

             Manufactura     -.1864597   .1428673    -1.31   0.192    -.4667951    .0938758

                actividad  

                           

                     sexo    -.3376404   .0561981    -6.01   0.000    -.4479128    -.227368

                empleoinf    -.6712678    .066812   -10.05   0.000    -.8023669   -.5401687

                     area      -.10642   .0620807    -1.71   0.087    -.2282353    .0153954

                   exper2    -.0004918   .0001665    -2.95   0.003    -.0008184   -.0001651

                    exper     .0330225   .0105449     3.13   0.002     .0123312    .0537139

                           

                Superior      .3595276   .0944881     3.81   0.000     .1741221     .544933

              Secundaria      .0085692   .0742946     0.12   0.908    -.1372123    .1543507

                    nivel  

q50                        

                                                                                           

                    _cons     7.035414   .2017708    34.87   0.000     6.639497     7.43133

                           

               Servicios      .0802913   .0989278     0.81   0.417    -.1138257    .2744083

Transportes y Comunica..      .0861437   .0981339     0.88   0.380    -.1064156    .2787029

                Comercio     -.4013487   .1366483    -2.94   0.003    -.6694812   -.1332162

            Construcción      .3335241   .1456069     2.29   0.022     .0478129    .6192353

             Manufactura     -.2742807   .1348636    -2.03   0.042    -.5389112   -.0096501

                actividad  

                           

                     sexo    -.3561874   .0575194    -6.19   0.000    -.4690526   -.2433223

                empleoinf      -.76278   .0736504   -10.36   0.000    -.9072975   -.6182626

                     area    -.0982208    .084578    -1.16   0.246    -.2641806    .0677389

                   exper2    -.0003857   .0001813    -2.13   0.034    -.0007414   -.0000299

                    exper     .0260676   .0110681     2.36   0.019     .0043497    .0477854

                           

                Superior       .350335   .0939014     3.73   0.000     .1660809    .5345892

              Secundaria      .0097572   .0812531     0.12   0.904    -.1496784    .1691928

                    nivel  

q40                        

                                                                                           

                    _cons     6.975383   .2082046    33.50   0.000     6.566842    7.383924

                           

               Servicios      .1355399   .0918741     1.48   0.140    -.0447363     .315816

Transportes y Comunica..      .1881553     .08461     2.22   0.026     .0221329    .3541777

                Comercio     -.3833889   .1117211    -3.43   0.001     -.602609   -.1641688

            Construcción      .2721244   .1340514     2.03   0.043     .0090876    .5351613

             Manufactura     -.1835139   .1177631    -1.56   0.119    -.4145896    .0475618

                actividad  

                           

                     sexo    -.4157467   .0653969    -6.36   0.000     -.544069   -.2874244

                empleoinf    -.8189292   .0637851   -12.84   0.000    -.9440888   -.6937695

                     area     -.114856   .0904768    -1.27   0.205    -.2923903    .0626782

                   exper2    -.0004757   .0001835    -2.59   0.010    -.0008358   -.0001157

                    exper     .0282538   .0111984     2.52   0.012     .0062803    .0502274

                           

                Superior       .263117   .1039947     2.53   0.012     .0590577    .4671763

              Secundaria      -.078215   .0836953    -0.93   0.350    -.2424427    .0860126

                    nivel  

q30                        

                                                                                           

                    _cons     6.940252   .2460594    28.21   0.000     6.457432    7.423072

                           

               Servicios       .077392   .1409563     0.55   0.583    -.1991936    .3539777

Transportes y Comunica..       .311741   .1191426     2.62   0.009     .0779585    .5455236

                Comercio     -.4555194   .1681767    -2.71   0.007    -.7855172   -.1255217

            Construcción      .4093067   .1583209     2.59   0.010     .0986481    .7199653

             Manufactura     -.1711368   .1453697    -1.18   0.239    -.4563825    .1141089

                actividad  

                           

                     sexo    -.4676834   .0891668    -5.25   0.000    -.6426473   -.2927196

                empleoinf    -.9808505   .0916401   -10.70   0.000    -1.160668   -.8010335

                     area    -.1600193   .1185112    -1.35   0.177     -.392563    .0725244

                   exper2    -.0002866     .00024    -1.19   0.233    -.0007575    .0001843

                    exper     .0179061   .0146122     1.23   0.221    -.0107661    .0465783

                           

                Superior      .3665173   .1257034     2.92   0.004      .119861    .6131737

              Secundaria     -.0215056   .1041533    -0.21   0.836    -.2258762     .182865

                    nivel  

q20                        

                                                                                           

                    _cons     6.496749   .4034264    16.10   0.000     5.705142    7.288355

                           

               Servicios      .1099629   .1416471     0.78   0.438    -.1679783     .387904

Transportes y Comunica..      .4156104   .1471357     2.82   0.005     .1268994    .7043214

                Comercio     -.6651607   .1880469    -3.54   0.000    -1.034148   -.2961736

            Construcción      .3735407   .1736901     2.15   0.032     .0327245    .7143569

             Manufactura     -.0951983   .2002994    -0.48   0.635    -.4882275     .297831

                actividad  

                           

                     sexo    -.6110557   .1478214    -4.13   0.000    -.9011122   -.3209992

                empleoinf     -1.12495   .1191904    -9.44   0.000    -1.358827   -.8910738

                     area    -.3835189   .1879963    -2.04   0.042    -.7524069   -.0146309

                   exper2    -.0005967   .0004602    -1.30   0.195    -.0014998    .0003064

                    exper     .0380636   .0277782     1.37   0.171     -.016443    .0925701

                           

                Superior      .2375724   .1738286     1.37   0.172    -.1035155    .5786603

              Secundaria     -.0389411   .1659745    -0.23   0.815    -.3646178    .2867355

                    nivel  

q10                        

                                                                                           

                   loging        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                         Bootstrap

                                                                                           

                                                    .90 Pseudo R2 =     0.2164

                                                    .80 Pseudo R2 =     0.2466

                                                    .70 Pseudo R2 =     0.2442

                                                    .60 Pseudo R2 =     0.2381

                                                    .50 Pseudo R2 =     0.2336

                                                    .40 Pseudo R2 =     0.2331

                                                    .30 Pseudo R2 =     0.2460

                                                    .20 Pseudo R2 =     0.2654

  bootstrap(500) SEs                                .10 Pseudo R2 =     0.2855

Simultaneous quantile regression                    Number of obs =      1,071


