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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Influencia del crecimiento económico en la 

pobreza de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019”, la cual tiene 

como objetivo general, analizar y determinar la influencia del crecimiento económico 

en la disminución de la pobreza total de las regiones del Perú en el periodo del 2010 

al 2019, mediante la recopilación de data del IPE, INEI – SIRTOD y MINEDU, los 

cuales fueron procesados en el programa STATA, utilizando datos paneles con un 

modelos de efectos fijos, con una cantidad de 240 observaciones, 10 años de 

estudios de los 24 departamentos del país, para la obtención de un resultado 

preciso, esta investigación es descriptiva, explicativa y cuantitativa. Como resultado 

se obtuvo que el modelo en su conjunto es significativo esto quiere decir que el 

crecimiento económico influye en la disminución de la pobreza total de las regiones 

del Perú en el periodo de estudio, con un coeficiente de determinación R2 total 

implica que el modelo explica en un 49.6% la variabilidad de la pobreza total, un 

ajuste considerablemente bueno, En conclusión se puede decir que la coyuntura 

del país con respecto al crecimiento económico ha mejorado sin embargo siguen 

existiendo desigualdades regionales que deben llegar a ser superadas en términos 

de pobreza. 

Palabras claves: Crecimiento económico, Datos panel, Modelo de efectos 

fijos, pobreza y desigualdades regionales 
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ABSTRACT 

The present research called "Influence of economic growth on poverty in the regions 

of Peru, in the period from 2010 to 2019", which has the general objective of 

analyzing and determining the influence of economic growth on the reduction of total 

poverty in the regions of Peru in the period from 2010 to 2019, through the collection 

of data from the IPE, INEI – SIRTOD and MINEDU, which were processed in the 

STATA program, using panel data with a fixed effects model, with a quantity of 240 

observations, 10 years of studies of the 24 departments of the country, to obtain a 

precise result, this research is descriptive, explicative and quantitative. As a result, 

it was obtained that the model as a whole is significant, this means that economic 

growth influences the decrease in total poverty in the regions of Peru in the study 

period, with a total coefficient of determination R2 meaning that the model explains 

by 49.6% the variability of total poverty, a considerably good adjustment. In 

conclusion, it can be said that the country's situation with respect to economic 

growth has improved; however, regional inequalities still exist that must be 

overcome in terms of poverty. 

Keywords: Economic growth, Panel data, Fixed effects model, poverty and 

regional inequalities
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I. INTRODUCCION 

Esta investigación de proyecto de tesis “Influencia del crecimiento económico en la 

pobreza de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019”, es de tipo 

cuantitativa, explicativa – descriptiva con un diseño no experimental de corte 

longitudinal, con el cual se determinará la relación que hay entre el crecimiento 

económico con la pobreza en las regiones del Perú en el periodo del 2010 hasta el 

2019, explicando la situación económica en la que se desarrollan las variables en 

estudio durante este periodo. 

Uno de los problemas históricamente relacionados con la economía es el problema 

de la pobreza y su reducción como medio para mejorar las condiciones de vida de 

la sociedad. En este sentido, a pesar de los logros satisfactorios de América Latina 

en materia económica, los desafíos que enfrentamos y quedan por enfrentar en 

materia de pobreza también requieren de la mayor atención porque, como lo 

señalan diversos organismos internacionales, América Latina está en segundo 

puesto de las regiones con más desigual del mundo, y esto se refleja en las 

enormes diferencias que existen entre los países. 

En el 2019 el Perú se encontraba en el segundo escalón en la clasificación de los 

países según su tasa de pobreza donde nos dice que, la tasa de pobreza total oscila 

entre el 15% y 20% y una pobreza extrema que no supera el 5%. (CEPAL, 2019) 

A nivel nacional se ha presentado una recuperación en los últimos años, desde 

1992 hubo un aumento en el PBI per cápita del 30%, lo cual ha generado efectos 

positivos sobre el bienestar de la población y la pobreza. En el Perú en el 2010 la 

pobreza era un problema que afectaba aproximadamente a la mitad de la población, 

el reducir la pobreza es un objetivo principal, dado que con el pasar de los años los 

porcentajes de pobreza se han reducido significativamente pero no de manera 

homogénea entre los departamentos del país. 

11 departamentos del Perú tuvieron un crecimiento mayor al promedio entre ellos 

se encuentran: Tacna, Pasco, Loreto, Ica, Cajamarca y Ucayali, ocasionado por la 

extracción de minerales, los departamentos de Piura, Lima, Amazonas, Puno y 

Lambayeque tuvieron un aumento ocasionado por los servicios en comercio, 
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telecomunicaciones y transporte. Estos departamentos mencionados anteriormente 

aportaron 1.9% a la economía nacional, 9 departamentos en cambio redujeron su 

crecimiento como son: Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Ancash debido a una 

disminución en la actividad minera. 

Hechos estilizados de las regiones del Perú en el periodo del 2010 – 2019 

Veremos los hechos estilizados de las variables involucradas en esta investigación, 

la pobreza total y el crecimiento económico medido a través del producto bruto 

interno, de manera regional para el periodo de estudio, y dos variables de control 

que son desempleo y gasto en educación las cuales ayudan al modelo. 

Pobreza total 

En este proyecto de tesis se analizará la figura 1 donde se observará el 

comportamiento de la pobreza total a lo largo del periodo de estudio en este caso 

desde el 2010 al 2019, para las regiones donde hubo un alto y bajo índice de 

pobreza total, que son las que se pueden ver en la siguiente figura. 

Figura 1: Pobreza total de las regiones del Perú para el periodo 2010 – 2019 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía, 2022 
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En la figura 1 se observa que las regiones Huancavelica, Apurímac y Cajamarca 

presentan un alto porcentaje de pobreza total, pero a lo largo del tiempo han ido 

disminuyendo y las regiones como son Madre de Dios, Ica y Arequipa tienen un 

bajo porcentaje de pobreza total y con el paso del tiempo se puede observar que 

se mantienen. 

Crecimiento económico 

En este proyecto de tesis se analizará la figura 2 donde se observará el 

comportamiento del crecimiento económico medido por el producto bruto interno 

per cápita a lo largo del periodo de estudio en este caso desde el 2010 al 2019, 

para las regiones donde hubo un alto y bajo crecimiento económico, que son las 

que se pueden ver en la siguiente figura 

Figura 2: Crecimiento económico de las regiones del Perú para el periodo 2010 – 

2019. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022 
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En la figura se observa que las regiones Moquegua, Arequipa y Tacna presentan 

un alto PBI per cápita, y a lo largo del tiempo se han mantenido y las regiones como 

son Huancavelica y San Martín tienen un bajo PBI per cápita y con el paso del 

tiempo se puede observar que aumento y la región de Apurímac en los primeros 5 

años tuvo el PBI per cápita más bajo, pero luego se puede observar que tuvo un 

aumento considerable y se encuentra entre las regiones con un mejor PBI per 

cápita. 

Gasto en educación 

En este proyecto de tesis se analizará la figura 3 donde se observará el 

comportamiento del gasto en educación a lo largo del periodo de estudio en este 

caso desde el 2010 al 2019, para las regiones donde hubo un alto y bajo gasto en 

educación, que son las que se pueden ver en la siguiente figura. 

Figura 3: Gasto en educación de las regiones del Perú para el periodo 2010 – 2019. 

 

Fuente: Ministerio de educación, 2022 
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En la figura se observa que las regiones Amazonas y Huancavelica presentan un 

alto porcentaje del gasto en educación, y a lo largo del tiempo se han mantenido y 

las regiones como son Lima, Arequipa y Moquegua tienen un bajo porcentaje de 

gasto en educación y con el paso del tiempo se puede observar que se mantienen 

y la región de Apurímac tuvo muchas variaciones en el periodo de estudio en los 

primeros 4 años tuvo un alto porcentaje del gasto en educación pero luego se puede 

observar que tuvo una disminución considerable. 

Desempleo 

En este proyecto de tesis se analizará la figura 4 donde se observará el 

comportamiento del desempleo a lo largo del periodo de estudio en este caso desde 

el 2010 al 2019, para las regiones donde hubo una alta y baja tasa de desempleo, 

que son las que se pueden ver en la siguiente figura. 

Figura 4: Tasa de desempleo de las regiones del Perú para el periodo 2010 – 

2019. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022 
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En la figura se observa que las regiones Moquegua, Lima y Arequipa presentan un 

alto porcentaje de desempleo, y a lo largo del tiempo se puede ver que Lima a 

aumentado su porcentaje de desempleo al igual que Moquegua pero Arequipa a 

diferencia a tenido una disminución y las regiones como son Huancavelica, 

Cajamarca y Amazonas tienen un bajo porcentaje de desempleo y con el paso del 

tiempo se puede observar que Huancavelica tuvo un aumento en la tasa de 

desempleo al igual que Cajamarca en cambio Amazonas se mantiene en la tasa de 

desempleo. 

Luego de tener los hechos esterilizados, es importante buscar la relación que 

existen entre el crecimiento económico y la pobreza de las regiones del Perú, y 

buscar otros factores que influyan en la pobreza durante el periodo de estudio.  

Problema general, ¿De qué manera el crecimiento económico en la disminución de 

la pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019?, 

problemas específicos ¿De qué manera influye el desempleo en la pobreza total de 

las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019? y ¿De qué manera influye el 

gasto social en la pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 

2019? 

Con respecto a la justificación esta investigación busca mediante los objetivos 

planteados llegar a encontrar soluciones para los problemas planteados como son 

el desempleo y el gasto social. Se tiene la expectativa que en las conclusiones de 

este trabajo aporten al momento de tomar una decisión de los diferentes gobiernos 

tanto locales, regionales y nacional; se busca aportar a la toma de decisiones de 

los diferentes gobiernos, con diversas soluciones para los diferentes problemas 

socioeconómicos que afrontas los departamentos del Perú, y así llegar a mejor el 

bienestar y calidad de vida de la población. 

El Objetivo general de esta investigación es: Determinar la influencia del 

crecimiento económico en la disminución de la pobreza total de las regiones del 

Perú, en el periodo del 2010 al 2019, Y los objetivos específicos son determinar la 

influencia del desempleo en la pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo 

del 2010 al 2019 y determinar la influencia del gasto social en la pobreza total de 

las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Bases teóricas científicas 

2.1.1 Definiciones de pobreza 

“La pobreza no se limita a una dimensión, como por ejemplo el ingreso; se 

manifiesta en todas las dimensiones de la vida como la vivienda, la educación y la 

salud”. (Deleeck et al, 1992) 

“Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”. 

(CONEVAL, 2020) 

“La pobreza es el nivel de consumo que está por debajo de lo que generalmente es 

considerado el mínimo decente”. (Ringen, 1988) 

2.1.2 Teoría de la pobreza 

Análisis teórico 

En este apartado se explicará los mecanismos teóricos de las variables 

identificadas que influyen en la pobreza total. 

a) Bourguignon (2004) 

La pobreza se descompone en función del crecimiento, ingreso medio, 

distribución, cambio de distribución, como se muestra en la siguiente función: 

𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 = 𝑭(𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐, 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏, 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏) 

Las variables seleccionadas tienen un efecto sobre la pobreza al generar un 

mayor crecimiento o incrementar los ingresos de los más pobres, lo que se 

refleja en el mecanismo de transmisión. Un hogar se considera pobre si sus 

ingresos son inferiores al costo de una canasta de bienes.  
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Por lo tanto, las variables que afectan el ingreso o el valor de la canasta de 

los más pobres afectarán directamente la evolución de la pobreza en el país. 

Intentaremos explicar cómo funcionan las variables a través de algunos de 

estos mecanismos. 

En términos de crecimiento, a medida que aumenta la producción de la 

economía, se hace necesario emplear más factores de producción. Esto se 

traduce en un aumento de las oportunidades de empleo disponibles. Para 

atraer nuevos trabajadores a la fuerza laboral, los salarios deben aumentar 

por encima del salario de reserva para los elementos necesarios para cubrir 

los nuevos puestos de trabajo, sacando así a más personas de la pobreza.  

Por otro lado, si el crecimiento es provocado por una mayor productividad de 

los factores, entonces la relación con mayores pagos de factores es clara. 

Así, una expansión de la economía va acompañada de un aumento de los 

salarios medios y de un aumento de la fuerza de trabajo (aumento del 

número de personas empleadas por hogar). 

El gasto en educación puede ampliar el alcance y la calidad de las 

instituciones educativas, preparar mejor a las personas para el mundo 

laboral y desarrollar habilidades para un mejor desempeño. Existe otro tipo 

de gasto que permite a las personas satisfacer necesidades básicas, 

mejorando su desarrollo y desempeño a largo plazo. Un ejemplo son los 

costos de los alimentos, que pueden reducir la desnutrición y prevenir los 

problemas cognitivos asociados a este estado.  

En general, el gasto social intenta satisfacer necesidades que las personas 

no pueden satisfacer por sí mismas, brindando un estándar mínimo. Estos 

son solo algunos ejemplos del posible impacto del gasto público dirigido a 

los más pobres.  

De esta forma, la relación de la función de Bourguignon se modifica como: 

𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 = 𝑭(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐, 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐) 
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2.1.3 Métodos de medición de la pobreza 

Cada enfoque se enfoca en un aspecto diferente de la pobreza, algo económico, 

algo social, razón por la cual los resultados específicos no son necesariamente 

iguales.  

a) Método de línea de pobreza (LP) 

Este método se enfoca en la dimensión económica de la pobreza total y usa 

los ingresos o los gastos de consumo como medida de la felicidad. “Para 

determinar los niveles de pobreza, el valor per cápita de los ingresos o 

gastos de los hogares se compara con el valor de una canasta mínima 

denominada línea de pobreza”. (INEI, 2000) 

“Al utilizar el método de la línea de pobreza de consumo, se incluye el valor 

de todos los bienes y servicios consumidos por los hogares, 

independientemente de cómo se adquieran o adquieran”. (INEI, 2000) 

La ventaja de usar el gasto del consumidor es que es la mejor medida del 

bienestar, ya que es lo que se consume en un hogar mas no lo se podría 

consumir, si fuese medida por los ingresos. 

Determinación de las líneas de pobreza 

“A partir de la información de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), el 

INEI elabora tres canastas alimentarias mínimas, una para cada región 

natural. Estas garantizan una ingesta diaria de 2.318 Kilocalorías por 

persona”. (INEI, 2000). Para recabar información fidedigna en cada región, 

se determinó un 30 por ciento de población de referencia para cada lugar.  

La valoración de las canastas alimentarias se basó en los precios reales 

pagados por los hogares en sus zonas de residencia. Los valores de las 

cestas mínimas de alimentos coinciden con los umbrales de pobreza 

extrema. Utilizando el porcentaje de ingesta de alimentos como referencia, 

se calcularon los niveles de pobreza absoluta. 
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Determinación de la pobreza en función del Ingreso 

“El ingreso comprende las remuneraciones por trabajo principal y 

secundario. También el ingreso en dinero o en especies, incluyendo el 

autoconsumo y auto suministro; así como las transferencias, donaciones y 

rentas de la propiedad”. (INEI, 2000) 

Determinación de la pobreza en función del Gasto  

“El gasto de consumo comprende todos los bienes y servicios que han sido 

consumidos, indistintamente de la forma de adquisición. Es decir, 

comprende las compras, los regalos, las transferencias, y los programas 

sociales”. (INEI, 2000) 

b) El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

“El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con 

necesidades básicas estructurales (Vivienda, educación, salud, 

infraestructura pública, etc.) que se requiere para evaluar el bienestar 

individual”. (INEI, 2000) 

Este método se centra en la evolución de la pobreza estructural, por lo que 

es insensible a los cambios en la coyuntura económica y puede proporcionar 

una explicación socialmente específica de la situación de pobreza. si no se 

suministran las necesidades básicas, el INEI lo calcula con la cantidad de 

necesidades básicas por hogar y luego presenta el porcentaje de la 

población con al menos un NBI. 

c) El método de medición integrado 

Este método combina el umbral de pobreza con el método de las 

necesidades básicas que están insatisfechas. La población se divide en 

cuatro categorías: los pobres crónicos, que tienen un acceso limitado a las 

necesidades básicas y, como consecuencia, unos ingresos o un consumo 

insuficientes; los pobres recientes, cuyas necesidades básicas están 

cubiertas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo del umbral de 

pobreza; y los pobres inertes, que no tienen problemas de ingresos ni de 

gastos, pero tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. 
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2.1.4 Definiciones de crecimiento económico 

“El crecimiento económico es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que 

los niveles de actividad económica aumentan constantemente”. (Mochón, 1992) 

“Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país, según los usos 

convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del 

producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año”. (Castillo 

, 2011) 

Se precisa al “Crecimiento económico como el resultado de la combinación de los 

componentes del crecimiento y de la política económica que el gobierno aplica, a 

través del cual un nivel de crecimiento elevado mejora el bienestar de la población 

de un país”. (Clement, 2015) 

2.1.5 Medición del crecimiento económico 

El crecimiento económico de un país es sustancial ya que se encuentra relacionada 

con el PBI per cápita de un país de manera individual. Dado que uno de los factores 

que es estadísticamente relevante para el bienestar socioeconómico de un país, “la 

abundancia relativa de bienes materiales y económicos disponibles para los 

ciudadanos de un país, el crecimiento económico se ha utilizado como una medida 

de las mejores condiciones de vida”. (INEI, 2000) 

Los países usan el PBI para medir cuántos bienes se producen. “El PBI es una 

medida compuesta que expresa el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por un país durante un período de tiempo, independientemente de si 

esos bienes y servicios son de propiedad local o extranjera”. (INEI, 2000) 

Los países siempre buscan tener un crecimiento económico lo más grande posible, 

el cual se mide a través de un PBI superior. Aunque el PBI sea superior, no quiere 

decir un mayor bienestar. Por lo cual se necesita identificar si un aumento 

económico se refleja en una real mejora del bienestar de la población, o solo 

provoca un incremento en el ingreso o producción total, con impactos aun inciertos 

en el desarrollo económico y humano. 
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En el trabajo de Cerra & Saxena (2000) se dice que el PBI tiene 3 formas de 

medirse: 

El Método del Gasto: “El PBI es la suma de todas las erogaciones realizadas para 

la compra de bienes o servicios formales producidos dentro de una economía, es 

decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y los bienes o 

servicios importados”. (Cerra & Saxena, 2000) 

El Método del Valor Agregado: “El PBI es la suma de los valores agregados de 

las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía”. (Cerra 

& Saxena, 2000) 

El Método del Ingreso: “El PBI es la suma de los ingresos de los asalariados, las 

ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones”. (Cerra & 

Saxena, 2000) 

2.1.6 Teoría del crecimiento económico 

“Antes de que la economía fuera considerada una ciencia, hecho atribuido a los 

economistas clásicos, se había buscado el crecimiento económico, entendido como 

el crecimiento del producto interior bruto (PIB) real durante un período de años o 

décadas”. (Larraín B. F., 2008) 

“Si hay crecimiento económico en un país quiere decir que han mejorado las 

condiciones de vida del individuo promedio, desde hace mucho tiempo los 

economistas se han cuestionado cuales son las fuentes del crecimiento y han 

dejado sus aportaciones que hasta la fecha se utilizan”. (Chirinos, 2007) 

“Los economistas clásicos mencionan a Adam Smith, David Ricardo, Thomas 

Maltus quienes introdujeron conceptos como son la relación entre el progreso 

tecnológico y la especialización del trabajo y los rendimientos decrecientes y su 

relación con la acumulación de capital físico”. (Chirinos, 2007) 

Entre los años de 1936 y 1970 la teoría del crecimiento económico tenía una visión 

exógena estaba representada por autores como son Harrod, Solow y otros, a partir 

de 1985 se ve una visión endógena representada por autores como Romer, Barro 

y Lucas. Se pueden apreciar en las tablas que se encuentran en los anexos. 
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2.2 Antecedentes 

La literatura hace referencia a la relación de la pobreza con el crecimiento 

económico, el gasto social y el desempleo, tanto a nivel internacional, 

latinoamericano y nacional donde se observará diferentes modelos, periodo de 

estudio, técnicas, resultados y conclusiones de las diferentes investigaciones. 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

En los antecedentes internacionales se encontraron 5 investigaciones las cuales 

son de: Habtamu (2016), Eduboah (2018), Mirwais (2020), Mariara (2022) y Nasir 

et al.  (2022), quienes encontraron una relación inversa entre la pobreza y el 

crecimiento económico, esto quiere decir que mientras una de las dos variables 

sube la otra tiende a disminuir. 

Utilizan otras variables explicativas como son el gasto público, Inflación, la inversión 

extranjera directa e inclusión financiera las cuales ayudan a explicar de una mejor 

manera el modelo. 

Tabla 1: Antecedentes Internacionales 

Autor y 
Año 

Método/ Periodo y 
país 

Variables Resultados Conclusiones 

Habtamu 
(2016) 

- El método Alkire 
Foster y evalúa la 
eficiencia de la 
reducción de la pobreza 
con un análisis 
descriptivo. 
- Datos anuales de 
2010 – 2015 
-  Etiopía 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Crecimiento 
económico 

la pobreza tiene 
una relación 
inversa con el 
crecimiento 
económico. 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 

Eduboah 

(2018) 

 

-  Método de Estimación 
de Máxima 
Verosimilitud y 
mediante el enfoque 
Autorregresivo 
Distribuido Lag (ARDL) 
y la causalidad de 
Granger. 
- Datos trimestrales de 
1990 – 2015 
-  Ghana 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
-Gasto publico 
-PBI 
-Inversión 
extranjera directa 
-Inflación 

Relación 
inversamente 
entre la 
pobreza y gasto 
público, PBI, 
Inversión 
extranjera 
directa y una 
relación directa 
con la inflación 

Se aprueba la 
hipótesis de 
investigación 
y se rechaza 
la hipótesis 
nula. 
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2.2.2. Antecedentes Latinoamericanos 

En los antecedentes latinoamericanos se encontraron 5 investigaciones las cuales 

son de: Campos & Monroy (2016), Arroyo (2018), Garzón (2021), Corso (2021) y 

Mora & Pretell (2021), donde de igual manera que en los antecedentes 

internacionales se encuentra una relación inversa entre la pobreza y el crecimiento 

económico. 

Tabla 2: Antecedentes Latinoamericanos 

Mirwais 
(2020) 

- Modelos de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 
junto con las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales del 
2001 – 2016 
- Alemania 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Crecimiento 
económico 
 

la pobreza tiene 
una relación 
inversa con el 
crecimiento 
económico. 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 

Mariara 
(2022) 

-  Modelos de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 
junto con las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales 1992 – 
1997 
-  Kenya 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Crecimiento 
económico  

la pobreza tiene 
una relación 
inversa con el 
crecimiento 
económico. 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 

Nasir et 
al.  (2022) 

- Metodología de Datos 
panel, el modelo ARDL 
- Datos anuales del 
2004 – 2017 
- Pakistán 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Crecimiento 
económico 
- Inclusión 
financiera  

La relación de 
pobreza con 
crecimiento 
económico e 
inclusión 
financiera es 
inversa. 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 

Autor y 
Año 

Método/ Periodo y 
país 

Variables Resultados Conclusiones 

Campos 
& Monroy 
(2016) 

-  Modelos de 
Mínimos Cuadrados 
Ordinarios junto con 
las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos trimestrales 
2000 – 2013 
- México 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Desarrollo 
económico 
- Crecimiento 
económico                     
- Desigualdad 
 

La relación es 
directa entre la 
pobreza y la 
desigualdad, 
pero la pobreza 
con el desarrollo 
y el crecimiento 
económicos tiene 
relación inversa 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 
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Utilizan otras variables explicativas como son la tasa de crecimiento del ingreso 

medio, tasa de crecimiento de la desigualdad, Inflación, deuda externa, desempleo, 

Gasto social 

2.2.3. Antecedentes Nacionales 

En los antecedentes latinoamericanos se encontraron 5 investigaciones las cuales 

son de: Julca (2016), Sucno (2019), García & Risco (2019), Damián & Puell (2020) 

Arroyo 
(2018) 

-  Métodos inductivos-
deductivos, de 
síntesis analítica y de 
lógica histórica, para 
lo cual recurrimos a 
literatura cualitativa y 
cuantitativa obtenida 
de instituciones 
oficiales 
- Datos anuales 2007 
– 2016 
- Ecuador 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- PBI pc 
- Gasto social 
 

Relación 
inversamente 
entre la pobreza y 
PBI pc y gasto 
social 

Se aprueba la 
hipótesis de 
investigación 
y se rechaza 
la hipótesis 
nula. 

Garzón 

(2021) 

 

-  Modelos de 
Mínimos Cuadrados 
Ordinarios junto con 
las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales 1991 
– 2019 
- Ecuador 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Inflación 
- Desempleo 
- Deuda externa 

La relación es 
directa entre la 
pobreza y las 
inflación, 
desempleo y 
deuda externa 

Se acepta la 
hipótesis 
nula, es decir 
que si existe 
una relación 
entre las 
variables. 

Corso 
(2021) 

- Metodología de 
Datos panel, con 
efectos fijos 
- Datos anuales del 
2002 – 2019 
- Colombia 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Tasa de 
crecimiento del 
ingreso medio. 
- Tasa de 
crecimiento de la 
desigualdad 
 

La relación de la 
pobreza con la 
tasa de 
crecimiento del 
ingreso es 
inversa, pero con 
la tasa de 
crecimiento de la 
desigualdad es 
directa. 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 

Mora & 
Pretell 
(2021) 

-  Modelos de 
Mínimos Cuadrados 
Ordinarios junto con 
las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales 2009 
– 2019 
- Ecuador 

V. ENDÓGENA: 
- Desarrollo 
humano 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- Crecimiento 
económico 
 

el crecimiento 
económico y el 
desarrollo 
humano guardan 
relación directa 
entre sí. 
 

Se aceptan 
las hipótesis 
de la 
investigación. 
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y Quiroz (2021), donde de igual manera que en los antecedentes internacionales y 

latinoamericanos se encuentra una relación inversa entre la pobreza y el 

crecimiento económico. 

Tabla 3: Antecedentes Nacionales 

Autor y 
Año 

Método/ Periodo 
y país 

Variables Resultados Conclusiones 

Julca 
(2016) 

- Metodología de 
Datos panel, con 
efectos aleatorios 
- Datos anuales 
del 2004 – 2013 
-Perú 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
-PBI pc 
-Tasa de 
desempleo 
-Gasto social 
-Desarrollo 
financiero 
-Inversión pública 
productiva 

Relación directa 
entre la pobreza y 
la tasa de 
desempleo, pero 
la pobreza y las 
demás variables 
tienen una 
relación inversa 

Se aceptan las 
hipótesis de la 
investigación. 

Sucno 

(2019) 
 

- Modelo VAR, con 
una metodología 
de carácter no 
experimental y 
longitudinal 
- Datos mensuales 
del 2004 – 2017 
-Perú 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
-IRP 

Relación inversa 
entre la pobreza y 
el ingreso real per 
cápita 

Se aprueba la 
hipótesis de 
investigación y se 
rechaza la hipótesis 
nula. 

Garcia 

& Risco 

(2019) 

 

- Modelos de 
Mínimos 
Cuadrados 
Ordinarios junto 
con las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales 
2006 – 2015 
- Perú 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza extrema 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- PBI pc 
- Desempleo 
- Gasto Social 
 

Relación inversa 
entre la pobreza 
extrema y el PBI 
pc, gasto social 
pero una relación 
directa entre la 
pobreza y el 
desempleo. 

Se aceptan las 
hipótesis de la 
investigación. 

Damián 

& Puell 

(2020) 

 

- Modelos de 
Mínimos 
Cuadrados 
Ordinarios junto 
con las pruebas 
econométricas 
correspondientes 
- Datos anuales 
2012 – 2017 
- Perú 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- PBI pc 
- Gasto social 
 

Existe una 
relación 
inversamente 
proporcional entre 
la pobreza con el 
PBI pc y el gasto 
social. 

Se aceptan las 
hipótesis de la 
investigación. 

Quiroz 
(2021) 

- Metodología de 
Datos panel, con 
efectos fijos 
- Datos anuales 
del 2007 – 2018 
-Perú 

V. ENDÓGENA: 
- Pobreza 
V. 
EXPLICATIVAS: 
- PBI  

La relación 
inversamente 
proporcional entre 
la pobreza y el 
crecimiento 
económico. 

Se aceptan las 
hipótesis de la 
investigación. 
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2.3 Definición de términos básicos  

Crecimiento económico 

“El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía, 

que usualmente se mide como el aumento de Producto Interno Bruto (PIB) real en 

un periodo de varios años o décadas”. (Larraín & Sachs, 2004) 

PBI per cápita 

“Relación entre el producto bruto interno y la población de un país en un año 

determinado. Generalmente, se asocia con el grado de desarrollo relativo de un 

país”. (BCRP, 2011) 

Tasa de desempleo 

 “Se refiere a las personas en edad laboral que no tienen empleo, que están 

dispuestas a trabajar, y que han realizado acciones específicas para encontrar 

empleo”. (OCDE, 2022) 

Gasto en educación 

“Se muestra la proporción que ha sido destinada a la educación como parte de la 

riqueza de un país generada durante un año fiscal determinado”. (UNESCO, 2009) 

Pobreza 

La ONU ha definido a la pobreza como:  

“la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas 

básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 

vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos 

monetarios sino también del acceso a servicios”. (ONU, 1995) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Formulación de Hipótesis 

Hipótesis general 

El crecimiento económico influye de forma inversa y significativa en la 

pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 - 2019. 

 

Hipótesis especificas 

1. El desempleo influye de forma directa y significativo en la pobreza total de 

las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 

2. El gasto social influye de forma inversa y significativa en de la pobreza 

total de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 

 

3.2 Tipo de estudio y diseño de la investigación  

3.2.1 Tipo de estudio 

Cuantitativa 

“Se considera como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación 

dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en el 

campo de estudio”. (Pérez, 1994) 

Este proyecto de tesis es de tipo cuantitativo, de acuerdo con los datos que se 

utilizan los cuales son datos nominales para encontrar el nivel de significancia y 

correlación entre las variables en estudio. 

Explicativa 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.”. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
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Este proyecto de tesis es de tipo explicativa, porque se espera que los resultados 

permitan explicar que regiones han tenido un mayor o menor porcentaje de pobreza 

Descriptiva 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. (Dankhe, 1986) 

Este proyecto de tesis tiene un tipo de investigación descriptivo, ya que las variables 

que están en estudio tienen información estadística con características en un 

momento especifico. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

No Experimental 

“Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

El proyecto de tesis es no experimental dado a que las variables en estudio no 

pueden ser modificada ni alteradas.  

Longitudinal 

“Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus 

causas y sus efectos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Este proyecto de tesis tiene un diseño de investigación longitudinal, ya que las 

variables que están en estudio serán analizadas en un periodo determinado. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. (Levin & Rubin, 2004) 

La población de este proyecto de tesis estará conformada por las series anuales de 

la pobreza, el crecimiento económico, la tasa de desempleo y el gasto en educación 

en todas las regiones del Perú. 

3.3.2 Muestra 

Una muestra es “Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos”. (Levin & Rubin, 2004) 

La muestra de este proyecto de tesis está conformada por las series anuales de la 

pobreza, el crecimiento económico, la tasa de desempleo y el gasto en educación 

en todas las regiones del Perú, en el periodo estudio desde el 2010 hasta el 2019, 

los cuales fueron recolectados de las siguientes páginas: INEI, SIRTOD, ESCALE 

– MINEDU e IPE.  

Lo que da un total de 240 datos. 

 

3.4 Métodos, técnicas e instrumento de recolección 

Este proyecto de tesis será elaborado empleando datos estadísticos anuales que 

provienen del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto 

Peruano de Economía (IPE) y Ministerio de Educación (MINEDU) en el periodo de 

estudio del 2010 al 2019. 

Se aplicará la recolección de datos mediante fuentes de información secundaria, 

principalmente del instituto nacional de estadística e informática. 

Además, se hará uso del análisis econométrico y estadístico que nos permitirá 

realizar diferentes aplicaciones a nuestros datos, para poder obtener resultados con 

un cierto grado de significancia que podamos explicar de manera confiable y 

coherente en relación con las hipótesis planteadas. 
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3.5 Procesamiento y análisis de datos 

3.5.1 Procesamiento 

Los datos estadísticos anuales para este proyecto de tesis se obtuvieron del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Peruano de 

Economía (IPE) y Ministerio de Educación (MINEDU), los datos se encuentran en 

valores reales para obtener resultados más precisos al momento en que estos 

datos sean procesados con las herramientas informáticas en este caso programas 

como EVIEWS y STATA para tener un análisis estadístico necesario. De la misma 

manera, se realizarán cuadro y figuras estadísticas para poder analizar las variables 

que están en estudio, junto a ello el procesamiento de los datos estadísticos 

correspondientes a un análisis correlacional por medio de una regresión, y así 

apreciar la relación de las variables que se encuentran en estudio para luego 

ordenarlo en Microsoft Word según a la metodología planteada. 

3.5.2 Análisis 

A través del procesamiento de datos se esperan obtener resultados detallados que 

confirmen las hipótesis de investigación, permitiendo dar respuesta a las 

interrogantes planteadas para sacar las conclusiones de este estudio y compararlo 

con otros estudios similares. 

3.6 Modelo econométrico 

3.6.1 Modelo teórico 

Sobre la base del marco teórico de este proyecto de tesis, existe una clara evidencia 

de la influencia del crecimiento económico en la pobreza; por lo tanto, con fines 

analíticos, se analizó la influencia del crecimiento económico en la pobreza, así 

como los factores que pueden mitigar este fenómeno. 

Se especifica un modelo teórico y econométrico, usando como variable 

dependiente la pobreza, medida por la pobreza total, que representa el porcentaje 

de personas que viven en la pobreza en todas las regiones del Perú para el período 

2010 – 2019.  
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3.6.2 Modelo económico 

Con base en los aportes teóricos y empíricos de Bourguignon (2004), Amate & 

Guarnido (2011) y Chirinos (2007), se proponen el siguiente modelo económico: 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = 𝑓(𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡 , 𝑇𝐷𝑖𝑡, 𝐺𝑆 𝑖𝑡) 

Donde: 

PT = Pobreza Total. 

PBIPC = PBI per cápita. 

TD = Tasa de desempleo. 

GS = Gasto social 

3.6.3 Modelo econométrico: 

Para analizar la influencia del crecimiento económico en la pobreza, en el período 

2010 – 2019, se usará un modelo econométrico de Datos de Panel. 

Los modelos de datos de panel son modelos econométricos que se basan en gran 

medida en observaciones repetidas del mismo individuo a lo largo del tiempo o, lo 

que es lo mismo, son modelos de sección transversal para cada serie temporal. En 

estos modelos de datos de panel existen 2 dimensiones: 

Dimensión temporal: Las observaciones en el tiempo (𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇) para 

cada individuo que compone la muestra.  

Dimensión transversal: observaciones de todos los individuos en cada 

momento. 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡) + 𝛽2 ∗ ( 𝑇𝐷 𝑖𝑡) + 𝛽3 ∗ ( 𝐺𝑆_𝐸 𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

Donde: 

PT = Pobreza total. 

PBIPC = PBI per cápita. 

TD = Tasa de desempleo. 

GS_E = Gasto en educación. 

Parámetros: 

𝛽0 = Intercepto del modelo. 
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𝛽1 = El impacto del crecimiento económico por medio del PBI per cápita con 

respecto a la pobreza. 

𝛽2 = El impacto de la tasa de desempleo con respecto a la pobreza. 

𝛽3 = El impacto del gasto en educación con respecto a la pobreza. 

𝜇𝑖𝑡 = Termino de error. 

Modelos de Data panel: 

Modelo MCO: 

Primero se estima un modelo de regresión MCO también denominado como modelo 

pooled es el modelo elemental de los datos de panel que, ignora la heterogeneidad 

usual de los modelos de data panel y se estima el siguiente modelo econométrico: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋′
𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

En los datos de panel es posible que la 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖𝑡; 𝑢𝑖𝑡) ≠ 0, cuando sucede esto, se 

generará que la regresión bajo MCO esté sesgada. En caso que el modelo presenta 

este problema de correlación, se recurre al uso de una regresión con datos 

anidados (Efectos fijos y efectos aleatorios).  

Modelo de efectos Fijos: 

Los modelos de regresión de datos anidados, realizan distintas hipótesis sobre el 

comportamiento de los residuos, el más elemental y el más consistente es el de 

Efectos Fijos. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

Es decir, supone que el error puede descomponerse en dos, una parte fija, 

constante para cada individuo (vi) y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO y 

se asume que la  𝐶𝑜𝑣(𝑋′
𝑖𝑡;  𝑢𝑖𝑡) ≠ 0. 

Modelo de efectos Aleatorios: 

El modelo de efectos aleatorios tiene la misma especificación que el de efectos fijos 

con la salvedad de que vi, en lugar de ser un valor fijo para cada individuo y 

constante a lo largo del tiempo para cada individuo, es una variable aleatoria con 

un valor medio vi y una varianza Var(vi) ≠ 0.  
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𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

En los modelos de efectos anidados se supone que  𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖𝑡; 𝑢𝑖𝑡) = 0. 

Prueba de Levin-Lin-Chu 

Se realiza esta prueba para ver si las variables son estacionarias o no estacionarias 

se debe probar la siguiente hipótesis: 

Ho: Los paneles contienen raíces unitarias 

Ha: Los paneles son estacionarios 

Si son menores de 5% son estacionarias 

Elección de modelo de efectos fijos: 

Prueba de Hausman 

Esta prueba nos va a permitir elegir entre el modelo de efectos fijo y el de efectos 

variables, su hipótesis nula es la siguiente: 

Ho: Usar EFECTOS ALEATORIOS (> .05). el efecto inobservable no está 

correlacionado con las variables explicativas. 

Una vez obtenido el resultado de la prueba de Hausman, procedemos a correr el 

modelo seleccionado, para luego realizarle pruebas de autocorrelación y 

heterocedasticidad. 

Prueba de Wooldridge: 

Esta prueba nos permite establecer la existencia o ausencia de autocorrelación 

entre los errores del modelo, su hipótesis nula es la siguiente: 

Ho: No Existe autocorrelación de primer orden (>.05). 

Es decir, si el estadístico de la prueba de Wooldridge es mayor que 0.05, aceptamos 

la hipótesis nula y asumimos la presencia de autocorrelación de primero orden en 

el modelo. 

Prueba de Wald: 

Nos permite detecta si el modelo presenta heterocedasticidad y su hipótesis nula 

es la siguiente: 

Ho: No Existe heterocedasticidad (>.05) 

Es decir, si el estadístico de la prueba de Wilde resulta mayor que 0.05, se acepta 

la hipótesis nula y se niega la presencia de heterocedasticidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis explicativo: 

Prueba de raíz unitaria 

Hipótesis de la prueba Levin-Lin-Chu 

Ho: Los paneles contienen raíces unitarias 

Ha: Los paneles son estacionarios  

Tabla 4: Raíz unitaria de la pobreza total 
 

Estadística p-valor 

T no ajustada  -13.9153  

T ajustada*  -7.8847 0.0000  
  

Se tiene un p-valor menor al 5% de significancia por lo que no rechazamos la 

hipótesis alternativa, concluyendo que el panel de datos de la variable pobreza total 

es estacionario. 

Tabla 5: Raíz unitaria del logaritmo del PBI per cápita 
 

Estadística p-valor 

T no ajustada  -17.3063  

T ajustada*  -12.5818 0.0000  
  

Se tiene un p-valor menor al 5% de significancia por lo que no rechazamos la 

hipótesis alternativa, concluyendo que el panel de datos de la variable del logaritmo 

del PBI per cápita es estacionario. 

Tabla 6: Raíz unitaria del gasto en educación 
 

Estadística p-valor 

T no ajustada  -18.4804  

T ajustada*  -12.9188 0.0000  
  

Se tiene un p-valor menor al 5% de significancia por lo que no rechazamos la 

hipótesis alternativa, concluyendo que el panel de datos de la variable gasto en 

educación es estacionario. 
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Tabla 7: Raíz unitaria de la tasa de desempleo 
 

Estadística p-valor 

T no ajustada  -14.5574  

T ajustada*  -7.2597 0.0000  
  

Se tiene un p-valor menor al 5% de significancia por lo que no rechazamos la 

hipótesis alternativa, concluyendo que el panel de datos de la variable tasa de 

desempleo es estacionario. 

Estimación de los modelos 

Tabla 8: Estimación de modelos 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES MCO fijos aleatorios 
 PT PT PT 

GS_E 0.374 -0.440 -0.402 

PBIPER -16.976 -20.024 -20.417 

TD 0.052 0.841 0.781 

Constant 176.929 220.727 223.753 

Observaciones 240 240 240 

R-cuadrado 0.435 0.483 0.482 

Numero de regiones  24 24 

PT = Pobreza total. 

PBIPC = PBI per cápita. 

TD = Tasa de desempleo. 

GS_E = Gasto en educación. 

Para seguir con el análisis, ahora si se estima el modelo que se utilizará de aquí en 

adelante, está presente estimación se ha realizado para una muestra de 240 

observaciones y 24 grupos (regiones). 

Tabla 9: Prueba de Hausman 

---- Coeficientes ---- 

  (b)  (B) (b-B)  R2(diag(V_b-V_B)) 

  fijos  aleatorios  Diferencia  S.E. 

GS_E -0.440 -0.402 -0.037 0.021 
PBIPC -20.024 -20.417 0.392 0.693 

TD 0.841 0.781 0.060 0.061 
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PBIPC = PBI per cápita. 

TD = Tasa de desempleo. 

GS_E = Gasto en educación. 

Hipótesis de Prueba de Hausman 

H0: Diferencia de coeficientes no sistemática 

H1: Datos panel con efectos fijos 

chi2(4) =       (b-B)'[(V_b-V_B) ^(-1)](b-B)     
= 21.15   

Prob>chi2 = 0.0001   

La presente tabla corresponde a la prueba de Hausman, el que determina un chi2 

de 87.22 y una Prob>chi2 igual a 0.0001 (Menor de 0.05), lo cual nos lleva a 

rechazar la hipótesis nula, es decir, debemos seleccionar el estimador para efectos 

fijos. 

Una vez que hemos comprobado que el mejor modelo a estimar es uno de efectos 

fijos, para seguir con nuestro análisis, ahora si estimamos el modelo que se utilizará 

de aquí en adelante, el cual consta de nuestra variable explicada; pobreza total, y 

nuestras variables explicativas: PBI per cápita, tasa de desempleo y gasto en 

educación los resultados de esta primera estimación se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10: Modelo de efectos fijos 

Regresión de efectos fijos (within) Numero de obs = 240 

Variable grupo: regions_num Numero de grupos = 24 

R-sq:   Obs por grupo:   

within      = 0.4831   min = 10 

  F (3,213)  = 66.36 

  Prob > F  = 0.0000 

 

PT  Coef. Std. Err. t  t P>|t| [95% Conf. Interval] 

GS_E -0.440 0.102 -4.30 0.000 -0.642 -0.238 

PBIPC -20.024 1.785 -11.22 0.000 -23.543 -16.505 

TD 0.841 0.417 2.01 0.045 0.017 1.665 

_cons 220.727 16.391 13.47 0.000 188.416 253.038 

rho 0.886   

Prueba F de u_i=0: F(23, 213) = 68.38  Prob > F = 0.0000 
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PT = Pobreza total. 

PBIPC = PBI per cápita. 

TD = Tasa de desempleo. 

GS_E = Gasto en educación. 

Antes de la aplicación de pruebas de hipótesis (inferencias), nuestro modelo 

econométrico quedaría de la siguiente manera: 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = 220.727 − 20.024 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡) + 0.841 ∗ ( 𝑇𝐷 𝑖𝑡) − 0.440 ∗ ( 𝐺𝑆_𝐸 𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

Interpretación cada uno de los coeficientes: 

• Un aumento en un 1% del gasto en educación genera que la pobreza total 

decrezca en promedio en un 0.440% manteniendo lo demás constante. 

• Un aumento en un 1% del PBI per cápita generará que la pobreza total 

disminuya en promedio en un 0.200%. 

• Un aumento de un 1% de la tasa de desempleo generará que la pobreza 

total aumente en promedio en un 0.841%. 

El coeficiente de determinación R2 total implica que el modelo explica en un 48.3% 

la variabilidad de la pobreza total, un ajuste considerablemente bueno. 

Antes de dar por sentado este modelo, y poder aplicar pruebas de hipótesis para 

ver la significancia del modelo en general, significancia individual de los 

coeficientes, se debe comprobar que este modelo cumple con los supuestos de la 

teoría econométrica, estos supuestos son: Normalidad de los errores,  no 

multicolinealidad, no autocorrelación y no heterocedasticidad (homocedasticidad). 

Pruebas para validar el modelo 

Supuesto de normalidad de los errores  

Este es uno de los supuestos más importantes, de no cumplirse no podríamos 

aplicar las pruebas estadísticas t y F, pero hay algo relevante acerca de este 

supuesto, que permite flexibilizarlo, de esto se hablará a continuación. Al respecto 

Gujarati y Porter en su libro titulado “Econometría” dicen: 

“En muestras grandes los estadísticos t y F tienen aproximadamente las 

distribuciones de probabilidad t y F, por lo que las pruebas t y F que se basan en el 

supuesto de que el término de error está distribuido normalmente puede seguir 

aplicándose con validez” (Gujarati & Porter, 2010) 
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Cabe recalcar que estos autores consideran como muestras grandes, más de 100 

observaciones, y resaltan que en estos casos el supuesto de normalidad puede no 

ser tan crucial, en esta investigación tenemos 240 observaciones, por lo tanto, no 

será necesario comprobar este supuesto. 

Supuesto de no autocorrelación 

Prueba de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel 

H0: sin autocorrelación de primer orden 

H0: con autocorrelación 

F (1, 23) = 87.235 

Prob > F = 0.0000 

En los resultados de la prueba de wooldridge, se observa que el Prob > F es menor 

al 5% se estaría rechazando la hipótesis nula de que no hay autocorrelación, por lo 

tanto, estaría existiendo problemas de autocorrelación en el modelo.  

Supuesto de no heterocedasticidad- Prueba de wald 

Al igual que en la autocorrelación, sin este supuesto no podríamos aplicar pruebas 

de hipótesis ni inferencias, ya que afectan directamente la varianza y covarianza, 

para descartar la heterocedasticidad utilizaremos la prueba de Wald.  

H0: No Hay heterocedasticidad 

H1: Hay heterocedasticidad 

Para no rechazar la heteroscedasticidad requerimos de no rechazar la hipótesis 

nula, no obstante, dado que el P-Valor es menor al 5%, rechazamos la no 

heterocedasticidad, por lo tanto, existe heterocedasticidad en el modelo. 

chi2 (24)    = 397.07 

Prob > chi2 = 0.0000 

Para corregir la heterocedasticidad y autocorrelación en esta oportunidad se estimó 

una regresión PCSE Prais-Winsten Este método soluciona ambos problemas y 

proporciona estimaciones eficientes, ahora si se puede hacer inferencia en este 

modelo y comprobar la significancia individual y conjunta del modelo econométrico 
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Corrección de autocorrelación y heterocedasticidad   

Tabla 11: Correlación de las variables 

Variable de grupo: dpar Numero de obs = 240 

Variable de tiempo: Año Numero de grupos = 24 

Paneles: heterocedásticos 
(equilibrados)  

  Obs por grupo:   

 Autocorrelación: AR común (1)   min = 10 

  R - cuadrado  = 0.6254 
  Prob > chi2  = 0.0000 

 

PT  Coef. 
Het - Corregido 

Std. Err. 
z  t P>|z| [95% Conf. Interval] 

GS_E -0.013 0.117 -0.11 0.911 -0.243 0.217 

PBIPC -17.528 1.916 -9.15 0.000 -21.285 -13.771 

TD 0.259 0.381 0.68 0.496 -0.487 1.006 

_cons 190.464 18.676 10.20 0.000 153.859 227.069 

rho 0.801  

Análisis de significancia conjunta e individual del modelo Respecto al análisis de la 

prueba conjunta, este se puede extraer de la tabla anterior, en donde la probabilidad 

asociada a F es menor al 5%, por lo tanto, rechazamos H0, y concluimos que 

nuestras variables en su conjunto son diferentes de 0, es decir concluimos que 

nuestro modelo es significativo en su conjunto. 

Donde se extraen las siguientes conclusiones: 

a) El coeficiente de la variable Gasto por Educación no es significativa, ya que P-

valor es mayor al 5%, por lo tanto, no se rechaza la H0. 

b) El coeficiente de la variable PBI per cápita es significativos, ya que P-valor es 

menor al 5%, por lo tanto, rechazamos H0. 

c) El coeficiente de la variable Tasa de desempleo no es significativa, ya que P-

valor es mayor al 5%, por lo tanto, no se rechaza la H0. 

d) Se concluye que uno de los parámetros de las mencionadas variables es 

significativo y está aportando al modelo econométrico, mientras que las 

variables restantes no aportan al modelo. 
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Tabla 12: Hipótesis de significancia individual, corrección de autocorrelación 

Variables Hipótesis 
Coeficiente 

de 𝜷 
P>|t| Significancia 

Gasto por 
Educación 

0 1

1 1

: _ 0

: _ 0

H GP E

H GP E





= =

= 
 -0.013 0.911 

No 
significativa 

PBI per cápita 
0 2

1 2

: _ 0

: _ 0

H Ln PBIPER

H Ln PBIPER





= =

= 
 -0.175 0.000 Significativa 

Tasa de 
desempleo 

0 3

1 3

: _ 0

: _ 0

H TS DES

H TS DES





= =

= 
 0.259 0.496 

No 
significativa 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

a) Objetico especifico 1: Determinar la influencia del desempleo en la 

pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 

Tabla 13: Hipótesis de significancia individual del desempleo 

Variables Hipótesis 
Coeficiente 

de 𝜷 
P>|t| 

Tasa de 
desempleo 

0 3

1 3

: _ 0

: _ 0

H TS DES

H TS DES





= =

= 
 0.259 0.496 

En la tabla 13 se puede apreciar la significancia de la variable tasa de 

desempleo, como es mayor al 5% de significancia, se dice que no es 

significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la 

tasa de desempleo influye directa pero no significativamente en la pobreza 

total de las regiones del Perú en el periodo del 2010 al 2019. 

b) Objetico especifico 2: Determinar la influencia del gasto social en la 

disminución de la pobreza total de las regiones del Perú, en el periodo 

del 2010 al 2019.  

Tabla 14: Hipótesis de significancia individual gasto por educación 

Variables Hipótesis 
Coeficiente 

de 𝜷 
P>|t| 

Gasto por 
Educación 

0 1

1 1

: _ 0

: _ 0

H GP E

H GP E





= =

= 
 -0.013 0.911 
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En la tabla 14 se puede apreciar la significancia de la variable Gasto en 

educación, como es mayor al 5% de significancia, se dice que no es 

significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que el 

gasto en educación influye inversa pero no significativamente en la 

disminución de la pobreza total de las regiones del Perú en el periodo del 

2010 al 2019. 

 

c) Objetivo General:  Determinar la influencia del crecimiento económico 

en la disminución de la pobreza total de las regiones del Perú, en el 

periodo del 2010 al 2019. 

Tabla 15: Hipótesis de significancia individual PBI per cápita 

Variables Hipótesis 
Coeficiente 

de 𝜷 
P>|t| 

PBI per cápita 
0 2

1 2

: _ 0

: _ 0

H Ln PBIPER

H Ln PBIPER





= =

= 
 -0.175 0.000 

En la tabla 13 se puede apreciar la significancia de la variable PBI per cápita, 

como es menor al 5% de significancia, se dice que es significativa por lo 

tanto no se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que el PBI per cápita 

influye inversa y significativamente en la disminución de la pobreza total de 

las regiones del Perú en el periodo del 2010 al 2019. 
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4.3. Discusión 

En los resultados del modelo ya corregido, no se llegan a confirmar todas las 

hipótesis, llegando a comprobar que dos de las variables del modelo no son 

significativas, siendo estas variables la tasa de desempleo y el gasto en educación, 

pero el signo esperado es el correcto, por lo que por cada aumento de un 1% de la 

tasa de desempleo generará que la pobreza total aumente en promedio un 0.259% 

y  un aumento en un 1% del gasto en educación genera que la pobreza total 

decrezca en promedio en un 0.013%. La otra variable es el PBI per cápita si es 

significativa y tienen el signo esperado, su relación con la pobreza total es inversa 

esto quiere decir que un aumento en un 1% del PBI per cápita generará que la 

pobreza total disminuya en promedio en un 0.175%. 

En relación a la primera hipótesis planteada en la presente investigación, se postula 

que existe un efecto inverso entre el crecimiento económico y la pobreza total, 

encontrando que impacta en un 0.175%. Estos resultados son similares a los 

encontrados en las investigaciones internacionales de los siguientes autores: 

Habtamu (2016), Mirwais (2020), Mariara (2022) y Nasir et al.  (2022), quienes 

encontraron una relación inversa entre la pobreza y el crecimiento económico, esto 

quiere decir que mientras una de las dos variables sube la otra tiende a disminuir. 

Con respecto a las investigaciones latinoamericanas con los siguientes autores: 

Campos & Monroy (2016), Corso (2021) y Mora & Pretell (2021), de igual manera 

que en los antecedentes internacionales se encuentra una relación inversa entre la 

pobreza y el crecimiento económico. En las investigaciones nacionales de los 

autores: Julca (2016), García & Risco (2019), Damián & Puell (2020) y Quiroz 

(2021), se reafirma que la relación es inversa entre la pobreza y el crecimiento 

económico.  

Nasir et al.  (2022), en su investigación también trabaja con una metodología de 

datos panel, modelo ARDL, Habtamu (2016), en su investigación trabaja con una 

metodología de Alkire Foster, Corso (2021) y Quiroz (2021) trabajan con una 

metodología de datos panel con efectos fijos, Julca (2016), trabajan con una 

metodología de datos panel con efectos aleatorios, Mirwais (2020), Mariara (2022), 

Campos & Monroy (2016), Mora & Pretell (2021), García & Risco (2019) y Damián 

& Puell (2020), estos investigadores trabajan con una metodología de Mínimos 
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Cuadrados Ordinarios, en todos los trabajos encontrados ya mencionados se sigue 

manteniendo el signo esperado, quiere decir que, aunque sean diferentes métodos 

se sigue cumpliendo con la teoría. 

En relación a la segunda hipótesis planteada en la presente investigación, se 

postula que existe un efecto directo entre el desempleo y la pobreza total, 

encontrando que impacta en un 0.259%. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la investigación Latinoamérica de: Garzón (2021), quien encontró 

una relación directa entre la pobreza y el desempleo, esto quiere decir que las dos 

variables suben o disminuyen al mismo tiempo. En las investigaciones nacionales 

de los autores: Julca (2016), García & Risco (2019), se reafirma que la relación es 

directa entre la pobreza y el desempleo. Julca (2016) trabaja con una metodología 

de datos panel con efectos aleatorios, Garzón (2021) y García & Risco (2019), 

trabajan con una metodología de mínimos cuadrados ordinarios, en todos los 

trabajos encontrados ya mencionados se siguen manteniendo el signo esperado, 

quiere decir que, aunque sean diferentes métodos se sigue cumpliendo con la 

teoría. 

En relación a la tercera hipótesis planteada en la presente investigación, se postula 

que existe un efecto inverso entre el gasto social y la pobreza total, encontrando 

que impacta en un 0.013%. Estos resultados son similares a los encontrados en la 

investigación Latinoamérica de: Arroyo (2018), quien encontró una relación inversa 

entre la pobreza y gasto social, esto quiere decir que mientras una de las dos 

variables sube la otra tiende a disminuir. En las investigaciones nacionales de los 

autores: Julca (2016), García & Risco (2019) y Damián & Puell (2020), se reafirma 

que la relación es inversa entre la pobreza y el gasto social. Julca (2016) trabaja 

con una metodología de datos panel con efectos aleatorios, Arroyo (2018), García 

& Risco (2019) y Damián & Puell (2020) trabajan con una metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios, en todos los trabajos encontrados ya mencionados se siguen 

manteniendo el signo esperado, quiere decir que, aunque sean diferentes métodos 

se sigue cumpliendo con la teoría. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1- Se confirma que el crecimiento económico influyó de manera inversa y 

significativa en la pobreza de las regiones del Perú durante el periodo de 2010 

al 2019, este tuvo un coeficiente (𝜷𝟏) de -0.175% en el análisis estadístico, 

con un nivel de significancia es 0.000, que es menor al 5% (nivel de confianza 

comúnmente utilizado), por lo tanto, la variable de crecimiento económico es 

significativa para explicar el comportamiento de la pobreza en las regiones del 

Perú. 

 

2- Concluimos con una tasa de desempleo que tiene un coeficiente (𝜷𝟐) de 

0.259% en el análisis estadístico, con un nivel de significancia es 0.496, que 

es mayor al 5% (nivel de confianza comúnmente utilizado). por lo tanto, la 

variable de tasa de desempleo no es significativa para explicar el 

comportamiento de la pobreza en las regiones del Perú, aunque la tasa de 

desempleo influye de manera directa, su efecto no es estadísticamente 

significativo en la pobreza de las regiones del Perú durante el periodo de 2010 

al 2019. 

 

3- El gasto en educación tiene un coeficiente (𝜷𝟑) de - 0.013% en el análisis 

estadístico, con un nivel de significancia es 0.911, que es mayor al 5% (nivel 

de confianza comúnmente utilizado). por lo tanto, la variable de gasto en 

educación no es significativa para explicar el comportamiento de la pobreza 

en las regiones del Perú, aunque el gasto en educación influye de manera 

inversa, su efecto no es estadísticamente significativo en la pobreza de las 

regiones del Perú durante el periodo de 2010 al 2019. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe seguir con trabajos de investigación de dimensión regional, ya que 

tener un conocimiento a nivel macro permite entender de una mejor manera 

los problemas o fenómenos de estudio y así poder conllevar a mejores 

resultados, en este caso contra la lucha de la pobreza total de las regiones 

del país. 

  

2. Acorde a los resultados de la presente investigación, los gobiernos deben 

implementar estrategias que busquen incrementar el nivel de producción en 

las zonas más pobres, con la finalidad de que, a través de mejoras en el PBI 

per cápita, dichas regiones puedan superar de la situación de pobreza o 

pobreza extrema.  

 

3. Dado los resultados con dos de las variables independientes elegidas las 

cuales no fueron significativas para el modelo, recomiendo agregar más 

variables que influyan en la pobreza como son: Deuda externa, tasa de 

crecimiento de la desigualdad, inclusión financiera entre otras o tomar más 

años de estudio. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Influencia del crecimiento económico en la pobreza de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Población, muestra y 

muestreo 
Características 

Problema general 
 
¿De qué manera el 
crecimiento económico influye 
en la disminución de la 
pobreza total de las regiones 
del Perú, en el periodo del 
2010 al 2019? 
 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿De qué manera influye el 
desempleo en la pobreza total 
de las regiones del Perú, en el 
periodo del 2010 al 2019? 
 
2. ¿De qué manera influye el 
gasto social en la reducción 
de la pobreza total de las 
regiones del Perú, en el 
periodo del 2010 al 2019? 

Objetivo general 
 
Determinar la influencia del 
crecimiento económico en la 
disminución de la pobreza 
total de las regiones del 
Perú, en el periodo del 2010 
al 2019. 
 
 
Objetivos específicos  
 
1. Determinar la influencia 
del desempleo en la pobreza 
total de las regiones del 
Perú, en el periodo del 2010 
al 2019. 
 
2. Determinar la influencia 
del gasto social en la 
disminución de la pobreza 
total de las regiones del 
Perú, en el periodo del 2010 
al 2019. 

Hipótesis general 
 
El crecimiento económico 
influye de forma inversa y 
significativa en la pobreza 
total de las regiones del 
Perú, en el periodo del 
2010 - 2019. 
 
 
Hipótesis especificas 
 
1. El desempleo influye de 
forma directa y 
significativo en la pobreza 
total de las regiones del 
Perú, en el periodo del 
2010 al 2019. 
 
2. El gasto social influye 
de forma inversa y 
significativa en de la 
pobreza total de las 
regiones del Perú, en el 
periodo del 2010 al 2019. 

Variable 
Independiente 
 
Crecimiento 
económico 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Pobreza 

Población 
La población de este proyecto 
de tesis estará conformada 
por las series anuales de 
pobreza y crecimiento 
económico en todas las 
regiones del Perú. 
 
Muestra 
La muestra de este proyecto 
de tesis está conformada por 
las series anuales de pobreza 
y crecimiento económico en 
todas las regiones del Perú, en 
el periodo estudio desde el 
2010 hasta el 2019 un periodo 
de 10 años. 
 
Muestreo 
El muestreo de este proyecto 
de tesis está formado por las 
series anuales de la pobreza y 
el crecimiento económico en 
todas las regiones del Perú, en 
el periodo del 2010 al 2019. 
Recolectados los datos de la 
página del INEI, SIRTOD, 
ESCALE – MINEDU e IPE. 

Tipo de 
Investigación  
 
Cuantitativa       
Descriptiva 
Explicativa 
 
Diseño de 
Investigación  
 
Longitudinal 
No experimental 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

Título: Influencia del crecimiento económico en la pobreza de las regiones del Perú, en el periodo del 2010 al 2019. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
Indicadore

s 
Fuente 

Variable 
independiente 
 
Crecimiento 
económico 
 

 

“El crecimiento económico es el 
aumento sostenido del producto en 
una economía, que usualmente se 
mide como el aumento de Producto 
Interno Bruto (PIB) real en un periodo 
de varios años o décadas”. 

Los datos estadísticos para la 
variable independiente 
crecimiento económico se 
obtuvieron de la página Web 
del INEI en el sistema de 
información regional para la 
toma de decisiones 
(SIRTOD)  

 
Producto 
Bruto Interno 
 
 
 

Producto 
Bruto 
Interno Per 
Cápita. 
 
. 
 

SIRTOD – INEI 
 

https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/c
onsulta 

 
 
 

Variable dependiente 
 
Pobreza 

“la condición caracterizada por una 
privación severa de necesidades 
humanas básicas, incluyendo 
alimentos, agua potable, instalaciones 
sanitarias, salud, vivienda, educación 
e información. La pobreza depende 
no sólo de ingresos monetarios sino 
también del acceso a servicios”. 

Los datos estadísticos para la 
variable dependiente 
pobreza se obtuvieron de la 
página Web del IPE 
exactamente en la evolución 
de la pobreza regional, para 
las regiones del Perú. 

Pobreza 

Porcentaje 
de la  
la pobreza 
total 

IPE  
 

https://acortar.link/GPSiN9l  
 

Variables de control      

Desempleo 

“El desempleo es una situación que se 
da cuando la cantidad de personas 
que buscan trabajo (demanda de 
empleo) excede el número de 
empleos disponibles (oferta de 
empleo)”. 

Los datos estadísticos para la 
variable de control 
desempleo se obtuvieron de 
la página Web del INEI en el 
sistema de información 
regional para la toma de 
decisiones (SIRTOD)  

Desempleo 
Tasa de 
desempleo 

SIRTOD – INEI 

 
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/c

onsulta 
 

Gasto Social 

“Se define el gasto social básico como 
el financiamiento directo de los bienes 
y servicios que llegan a la población 
beneficiaria”. 

Los datos estadísticos para la 
variable de control gasto 
social se obtuvieron de la 
página Web del Minedu 
exactamente el gasto en 
educación, para las regiones 
del Perú. 

Gasto en 
educación 

Porcentaje 
del gasto en 
educación 

MINEDU 
 

https://acortar.link/wzzNN0 
 

https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://acortar.link/GPSiN9l
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://acortar.link/wzzNN0
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Anexo 3: Datos 

Ubigeo de los 
departamentos 

Año 

IPE 
PT 

Porcentaje 
% 

MINEDU 
GP_E 

Porcentaje 
% 

INEI 
PBI_PerCa 
Porcentaje 

% 

INEI 

TS_DES 

Porcentaje 
% 

10000 2010 50.5 18.6 8.5 0.9 

10000 2011 44.6 18.5 8.6 1.0 

10000 2012 44.5 22.5 8.7432126 1.7 

10000 2013 47.3 21.1 8.7934604 1.7 

10000 2014 51.3 22.0 8.8440479 1.6 

10000 2015 42.3 27.3 8.8255599 1.4 

10000 2016 39.7 28.0 8.8196653 1.4 

10000 2017 34.9 23.3 8.8647467 1.6 

10000 2018 33.5 20.6 8.9128773 1.2 

10000 2019 30.5 29.4 8.9239907 1.0 

20000 2010 27.1 18.5 9.5874746 2.9 

20000 2011 27.2 21.6 9.5945818 3.2 

20000 2012 27.4 21.6 9.6822172 3.8 

20000 2013 23.5 20.6 9.7246001 3.1 

20000 2014 23.9 20.8 9.5783113 3.0 

20000 2015 24.0 24.6 9.6649131 2.7 

20000 2016 21.7 24.9 9.6989204 2.9 

20000 2017 22.4 26.8 9.7373149 2.9 

20000 2018 20.3 24.6 9.7941748 3.1 

20000 2019 17.5 24.3 9.744609 2.5 

30000 2010 62.0 20.5 8.3216648 2.6 

30000 2011 57.0 23.7 8.3832046 2.6 

30000 2012 55.5 19.8 8.5095642 2.3 

30000 2013 42.8 20.5 8.6184854 1.3 

30000 2014 42.6 24.1 8.6614667 2.0 

30000 2015 38.7 28.5 8.7387355 1.2 

30000 2016 38.2 27.6 9.6166052 1.9 

30000 2017 35.9 24.6 9.8076923 1.8 

30000 2018 31.8 24.3 9.7220256 1.9 

30000 2019 29.1 27.2 9.7242413 2.3 

40000 2010 13.6 16.9 9.7091137 5.1 

40000 2011 11.5 15.4 9.7377871 5.2 

40000 2012 11.9 14.9 9.7694417 4.8 

40000 2013 9.1 15.0 9.7805286 5.3 

40000 2014 7.8 14.0 9.7696704 4.4 

40000 2015 8.2 16.4 9.7827878 3.9 

40000 2016 8.3 16.1 9.9907197 4.9 

40000 2017 8.1 17.8 10.001974 4.3 

40000 2018 8.6 18.7 10.00075 3.8 

40000 2019 6.0 21.0 9.9743187 3.4 

50000 2010 48.2 23.3 8.7104547 4.0  
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50000 2011 52.7 18.5 8.7579409 2.4 

50000 2012 52.6 16.1 8.846353 3.8 

50000 2013 51.9 22.8 8.9386629 3.5 

50000 2014 47.4 21.1 8.9340597 3.0 

50000 2015 40.7 24.3 8.9886957 2.8 

50000 2016 37.5 25.3 8.9863214 3.5 

50000 2017 35.6 26.6 9.0297773 3.1 

50000 2018 37.5 27.2 9.0754366 2.1 

50000 2019 39.4 25.8 9.098179 2.3 

60000 2010 55.2 23.6 8.8670046 1.6 

60000 2011 55.8 21.0 8.9139539 2.0 

60000 2012 54.2 18.4 8.9792906 1.3 

60000 2013 52.9 20.9 8.9661009 2.7 

60000 2014 50.7 23.0 8.9470257 2.3 

60000 2015 50.8 27.1 8.9414146 2.6 

60000 2016 48.2 28.2 8.9174447 2.5 

60000 2017 47.5 31.1 8.9406292 1.9 

60000 2018 41.9 33.8 8.9604678 2.4 

60000 2019 38.0 31.5 8.9808014 2.3 

80000 2010 42.7 11.7 9.4386704 2.6 

80000 2011 29.7 15.8 9.5550642 2.8 

80000 2012 21.9 13.4 9.5689934 1.9 

80000 2013 18.8 13.7 9.7198652 4.5 

80000 2014 18.7 15.2 9.713537 3.2 

80000 2015 17.6 16.8 9.721126 1.7 

80000 2016 20.4 18.1 9.7471846 3.3 

80000 2017 25.2 20.3 9.7172784 2.8 

80000 2018 22.9 21.0 9.7074118 2.9 

80000 2019 23.0 22.9 9.708567 1.5 

90000 2010 63.0 29.4 8.7621765 1.0 

90000 2011 54.6 28.1 8.8140332 2.7 

90000 2012 49.5 20.9 8.9150293 1.9 

90000 2013 46.6 23.3 8.9498843 2.0 

90000 2014 52.3 24.7 9.007367 1.3 

90000 2015 45.2 24.5 9.0240108 0.5 

90000 2016 44.7 25.3 9.0249742 1.2 

90000 2017 38.9 28.5 9.0823934 2.4 

90000 2018 38.7 29.2 9.1529231 2.9 

90000 2019 36.9 28.9 9.1684762 3.0 

100000 2010 54.7 26.8 8.4821876 3.2 

100000 2011 54.1 28.1 8.5442245 2.7 

100000 2012 44.9 27.4 8.6531217 3.1 

100000 2013 40.1 25.8 8.7183365 3.0 

100000 2014 40.0 27.6 8.7576264 1.9 

100000 2015 35.6 28.6 8.8246779 2.2 
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100000 2016 32.7 27.9 8.8686948 2.2 

100000 2017 34.3 28.0 8.9528641 3.1 

100000 2018 29.9 28.6 8.9787866 1.9 

100000 2019 29.4 26.9 8.988446 2.3 

110000 2010 12.4 19.5 9.6257558 4.4 

110000 2011 10.9 20.3 9.7123876 4.0 

110000 2012 8.1 18.5 9.7082023 5.1 

110000 2013 4.7 18.5 9.7852669 3.3 

110000 2014 4.1 19.8 9.7922766 3.1 

110000 2015 5.0 21.6 9.8010672 2.8 

110000 2016 3.0 21.7 9.7763358 2.3 

110000 2017 3.3 24.9 9.803004 2.8 

110000 2018 3.1 23.4 9.8196711 2.1 

110000 2019 2.6 22.6 9.8289256 2.4 

120000 2010 28.4 22.1 8.9143573 4.7 

120000 2011 24.1 21.6 8.9634163 3.5 

120000 2012 23.7 18.8 9.0309744 2.4 

120000 2013 19.5 19.8 9.0642736 2.4 

120000 2014 18.2 21.5 9.1721192 3.1 

120000 2015 19.1 24.4 9.3182975 3.0 

120000 2016 17.5 24.1 9.3010947 4.1 

120000 2017 21.2 24.3 9.3357388 2.1 

120000 2018 21.5 24.1 9.3566029 2.4 

120000 2019 20.7 25.7 9.3390853 1.8 

130000 2010 31.4 20.1 9.1810145 3.8 

130000 2011 29.4 21.0 9.2143324 3.5 

130000 2012 30.6 20.0 9.2774381 3.9 

130000 2013 29.5 19.6 9.3087367 4.8 

130000 2014 27.4 23.6 9.3103667 4.5 

130000 2015 25.9 22.9 9.3175791 3.6 

130000 2016 24.5 24.1 9.3073763 3.3 

130000 2017 23.5 25.5 9.3028284 2.9 

130000 2018 20.8 21.0 9.332381 3.5 

130000 2019 24.7 25.3 9.3455703 4.9 

140000 2010 38.2 19.8 8.8934354 3.8 

140000 2011 30.4 17.1 8.942853 3.7 

140000 2012 25.2 16.6 9.0264175 3.1 

140000 2013 24.7 18.3 9.0547386 4.7 

140000 2014 24.7 19.1 9.0668164 4.4 

140000 2015 20.8 21.8 9.0986264 3.2 

140000 2016 14.8 22.4 9.1088612 3.0 

140000 2017 18.5 21.5 9.1176767 3.6 

140000 2018 12.0 18.3 9.139596 3.2 

140000 2019 10.2 22.8 9.14772 2.7 

150000 2010 19.8 8.1 9.7298482 5.7 
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150000 2011 17.5 6.3 9.7992375 5.4 

150000 2012 13.4 7.4 9.8454346 4.7 

150000 2013 16.5 8.0 9.8873582 4.6 

150000 2014 14.3 8.8 9.9096684 4.6 

150000 2015 17.5 10.4 9.9228979 5.0 

150000 2016 11.6 10.6 9.9287166 6.3 

150000 2017 14.9 8.3 9.9253469 6.4 

150000 2018 14.2 7.7 9.943285 6.0 

150000 2019 14.5 8.3 9.9442455 6.2 

160000 2010 49.8 28.3 9.0474684 3.3 

160000 2011 48.1 24.3 9.003931 3.6 

160000 2012 41.8 23.0 9.0757799 3.0 

160000 2013 37.4 23.5 9.1058684 3.4 

160000 2014 35.2 24.9 9.1311889 2.5 

160000 2015 35.0 28.5 9.100079 2.4 

160000 2016 34.2 31.4 8.9664838 3.0 

160000 2017 35.3 31.3 9.0134735 2.3 

160000 2018 32.7 29.0 9.0973956 2.5 

160000 2019 32.2 31.5 9.1303227 2.2 

170000 2010 5.0 11.5 9.8006793 1.8 

170000 2011 4.1 16.6 9.8685337 3.1 

170000 2012 2.4 14.1 9.6098545 2.6 

170000 2013 3.8 16.0 9.7192041 2.5 

170000 2014 7.3 21.7 9.5356794 2.3 

170000 2015 7.1 23.9 9.701249 1.9 

170000 2016 7.5 19.3 9.7909905 2.8 

170000 2017 4.6 23.9 9.6511726 1.5 

170000 2018 3.2 25.5 9.5424459 1.5 

170000 2019 9.2 19.1 9.4454915 1.8 

180000 2010 14.3 14.6 10.822754 4.3 

180000 2011 10.9 17.1 10.731777 6.2 

180000 2012 9.6 13.9 10.720201 5.4 

180000 2013 8.7 14.9 10.814746 5.0 

180000 2014 11.8 15.2 10.777997 4.2 

180000 2015 7.8 19.8 10.803547 3.8 

180000 2016 9.6 20.4 10.781183 5.1 

180000 2017 9.2 21.7 10.769873 4.3 

180000 2018 8.7 21.2 10.760134 3.7 

180000 2019 9.2 21.4 10.703492 4.4 

190000 2010 36.3 25.4 9.7246001 3.3 

190000 2011 40.7 24.4 9.7183019 3.9 

190000 2012 41.9 23.2 9.7767899 4.2 

190000 2013 46.6 22.7 9.786729 4.7 

190000 2014 39.0 25.4 9.8268225 3.8 

190000 2015 38.5 21.3 9.8641228 4.8 
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190000 2016 35.8 22.1 9.887917 4.1 

190000 2017 38.5 24.5 9.8873074 4.1 

190000 2018 35.0 26.0 9.8846105 3.6 

190000 2019 30.3 23.9 9.9057849 4.4 

200000 2010 44.3 22.0 9.0547386 4.6 

200000 2011 35.2 22.6 9.1256536 3.7 

200000 2012 34.9 18.2 9.1582046 3.4 

200000 2013 35.1 20.0 9.1870717 5.3 

200000 2014 29.6 20.3 9.2303391 3.3 

200000 2015 29.4 21.9 9.2226641 2.8 

200000 2016 30.7 22.8 9.2085388 3.1 

200000 2017 28.7 24.8 9.1645058 2.8 

200000 2018 27.5 19.0 9.2121388 2.9 

200000 2019 24.2 23.3 9.230143 2.8 

210000 2010 48.6 23.3 8.6048377 1.7 

210000 2011 39.1 23.2 8.6678521 2.3 

210000 2012 35.9 22.0 8.7224171 2.3 

210000 2013 32.4 23.9 8.8010178 2.8 

210000 2014 32.8 24.0 8.8315659 2.7 

210000 2015 34.6 25.6 8.8404354 3.3 

210000 2016 34.8 25.1 8.9049016 3.1 

210000 2017 32.7 27.1 8.9421995 3.0 

210000 2018 37.0 26.4 8.9728443 3.2 

210000 2019 34.7 27.7 8.9864465 3.5 

220000 2010 36.9 22.1 8.5598695 1.8 

220000 2011 31.0 23.9 8.6007988 2.1 

220000 2012 29.6 19.5 8.7038387 2.2 

220000 2013 30.0 22.1 8.7094651 1.8 

220000 2014 28.4 23.0 8.766706 2.1 

220000 2015 27.6 23.2 8.8077711 1.8 

220000 2016 23.5 23.9 8.8123969 1.7 

220000 2017 26.1 26.1 8.8539511 2.3 

220000 2018 24.9 25.1 8.8528079 1.0 

220000 2019 25.4 28.3 8.8402907 1.3 

230000 2010 14.2 18.2 9.7658908 5.3 

230000 2011 16.6 17.6 9.7758814 4.6 

230000 2012 11.7 16.9 9.773265 5.4 

230000 2013 11.8 15.7 9.8039987 4.2 

230000 2014 11.8 15.8 9.8406542 2.6 

230000 2015 15.1 16.7 9.9019864 3.9 

230000 2016 14.6 15.6 9.8663048 3.7 

230000 2017 13.9 17.4 9.8540872 4.2 

230000 2018 13.6 18.3 9.9063335 2.8 

230000 2019 13.3 20.2 10.087142 3.2 

240000 2010 19.7 21.7 9.2975267 5.6 
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240000 2011 13.9 22.7 9.2235527 5.1 

240000 2012 11.7 24.2 9.3298109 4.7 

240000 2013 12.7 24.4 9.3376776 5.4 

240000 2014 15.0 26.1 9.3691374 4.0 

240000 2015 13.0 23.5 9.3270562 3.5 

240000 2016 11.9 25.2 9.2940379 3.4 

240000 2017 11.8 27.2 9.3267002 4.2 

240000 2018 10.9 21.5 9.3465307 5.0 

240000 2019 13.7 26.2 9.3598804 3.7 

250000 2010 21.7 25.4 8.8778004 2.9 

250000 2011 13.5 26.6 8.9175788 2.9 

250000 2012 13.2 25.4 8.9900677 2.6 

250000 2013 13.4 21.9 8.9881963 3.1 

250000 2014 13.9 18.5 8.9706863 2.2 

250000 2015 11.4 22.9 8.9990019 2.3 

250000 2016 12.7 20.9 8.976515 1.9 

250000 2017 13.9 23.9 8.9785344 2.7 

250000 2018 10.6 26.8 8.9806756 2.7 

250000 2019 12.3 24.8 8.9998662 1.9 

Fuente: Adaptado de (INEI, s.f.), (IPE, s.f.), (MINEDU, s.f.) 
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Anexo 4: Ubigeo de los departamentos del Perú 

Ubigeo de los 
departamentos 

Departamentos 

010000 Amazonas 

020000 Ancash 

030000 Apurímac 

040000 Arequipa 

050000 Ayacucho 

060000 Cajamarca 

080000 Cusco 

090000 Huancavelica 

100000 Huánuco 

110000 Ica 

120000 Junín 

130000 La Libertad 

140000 Lambayeque  

150000 Lima 

160000 Loreto 

170000 Madre de Dios 

180000 Moquegua 

190000 Pasco 

200000 Piura 

210000 Puno 

220000 San Martín 

230000 Tacna 

240000 Tumbes 

250000 Ucayali 
Fuente: Adaptado de (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f.) 
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Anexo 5: Teorías del crecimiento económico exógeno 

Modelo de Harrod-Domar 

(1946) 

Modelo de Kaldor 

(1956) 

El Modelo de Solow (1956) 

El modelo de Harrod es de la 

demanda y en él se distingue 

la demanda efectiva y la 

oferta de mano de obra 

(variable exógena) como las 

variables que limitan el 

crecimiento y la 

compatibilidad de la demanda 

e inversión es la 

condicionante para un 

crecimiento regular o 

equilibrado. 

Kaldor asume que la 

propensión a ahorrar 

de los trabajadores es 

menor que la de los 

capitalistas.  

Para Kaldor, los 

trabajadores no son 

dueños del capital que 

tienen. 

Solow agrega el equilibrio 

macroeconómico entre lo 

que es la inversión y el 

ahorro; El capital físico lo 

toma como un activo 

acumulable y la mano de 

obra como reproducible. Hay 

un carácter transitorio del 

crecimiento en la carencia 

del avance técnico. 
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Anexo 6: Teorías del crecimiento económico endógeno 

Modelo AK- BH 
Modelo de Rebelo 

(1990) 
Modelo de Romer (1986) 

El factor A se trabaja con el modelo 

de Romer (1986) junto a otros 

modelos. El factor B se trabaja del 

modelo de Barro (1990) y otros. 

Mayormente el factor capital 

humano, se trabaja con el Modelo 

de Lucas (1988) y el factor D se 

trabaja con el modelo de Romer 

(1990) y otros. 

Este modelo tiene una 

originalidad que radica 

en la forma en que se 

toma al capital físico. 

No se trata de un bien 

homogéneo, sino de un 

conjunto de insumos 

diferentes. 

Romer toma en 

consideración el 

conocimiento como si fuera 

un bien público. La 

acumulación del factor K 

(conocimiento) está 

relacionado con la 

externalidad tecnológica 

positiva.  

Modelo de Barro (1990) 
Modelo de Agbion Y 

Howitt (1990) 
Modelo De Lucas (1988) 

El primer modelo de barro dice que 

el crecimiento autosostenido es 

posible. El segundo modelo se 

supone la disponibilidad de 

congestionamiento del sector 

público. La deducción de los dos 

modelos es de que las inversiones 

y los servicios públicos contribuyen 

bastante al crecimiento económico. 

Para este modelo la 

cantidad de bienes 

intermediarios es fijo y 

el progreso técnico 

radica en inventar un 

nuevo bien intermedio 

para así cambiar el 

antiguo bien 

intermedio.  

Para este modelo la 

tecnología se considera 

como un bien público que 

es accesible de una forma 

idéntica en las naciones, no 

puede llegar a explicar las 

diferencias a nivel 

internacional y la tasa de 

crecimiento del ingreso.  
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Anexo 7: Cuadros del programa Stata 

Raíz Unitaria de la Pobreza  

 

 

 

Raíz Unitaria del PBI per cápita 
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Raíz Unitaria de la tasa de desempleo 

 

 

 

Raíz Unitaria del gasto en educación  

 

 

 

 



79 
 

Modelo MCO 

 

 

 

Modelo de efectos aleatorios 
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Modelo de efectos fijos 

 

 

 

Prueba de Hausman  
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Prueba de Wooldridge 

 

Prueba de Wald 

 

Gráfico de correlación de variables 
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Corrección de autocorrelación y heterocedasticidad  

 

 


