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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar los retornos de la formación 

académica (educación), experiencia laboral y género en los ingresos del mercado laboral 

peruano periodo 2019 y 2022. La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo de 

investigación descriptivo correlacional, diseño de investigación no experimental y de 

corte transversal. La población según INEI para el año 2019 el Perú tiene una población 

de 32,131,400 habitantes, mientras que para el año 2022, es de 33,396,700 habitantes y 

como muestra se ha tomado para el año 2019 de 24,112 observaciones y para el año 2022 

de 22,237 observaciones. La técnica e instrumentos de recolección de datos se utilizó la 

Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO que se encuentra en el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI y para el procesamiento de la información se utilizó el 

software informático STATA 16. Concluyendo, que existe una relación positiva, es decir 

cuando un trabajador independiente aumenta en un año más de educación, se espera un 

incremento en sus ingresos en 13,23% en promedio, mientras para el año 2022 existe un 

retorno de 11,16%, asimismo, la experiencia presenta una relación positiva con los 

ingresos cuando un trabajador aumenta en un año su experiencia se espera un aumento en 

sus ingresos en 4,64%, mientras para el año 2022 es 4,48% y la variable género es 

significativo e influye en los ingresos para el año 2019 cuando los trabajadores son 

varones  ellos ganan un 40,63% más que los ingresos de las mujeres, mientras para el año 

2022 es 54,20% respectivamente. 

Palabras clave: Capital humano, econometría espacial, nivel de ingreso, retornos 

de la educación, trabajador independiente. 
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ABSTRACT 

The research aims to determine the returns of academic training (education), work 

experience and gender on income in the Peruvian labor market between 2019 and 2022. 

The research is of quantitative approach, descriptive correlational type of research, non-

experimental and cross-sectional research design. The population according to INEI for 

the year 2019 Peru has a population of 32,131,400 inhabitants, while for the year 2022, it 

is 33,396,700 inhabitants and as a sample has been taken for the year 2019 of 24,112 

observations and for the year 2022 of 22,237 observations. The data collection technique 

and instruments used were the National Household Survey-ENAHO, which is available 

at the National Institute of Statistics and Informatics - INEI, and the STATA 16 computer 

software was used to process the information. Concluding, that there is a positive 

relationship, that is to say, when an independent worker increases in one more year of 

education, an increase in his income is expected in 13,23% on average, while for the year 

2022 there is a return of 11,16%, likewise, experience presents a positive relationship 

with income when a worker increases in one year his experience an increase in his income 

is expected in 4,64%, while for the year 2022 it is 4,48% and the gender variable is 

significant and influences the income for the year 2019 when workers are male, they earn 

40,63% more than the income of. 

Keywords:  Human capital, spatial econometrics, income level, returns to 

education, self-employment 
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INTRODUCCIÓN 

Los altos grados de desigualdad y la persistencia en el tiempo han sido 

características en la distribución del ingreso en América Latina, así lo confirman los 

informes de Banco Mundial - BM, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

- CEPAL y Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Según el coeficiente de Gini 1970-

1990, la desigualdad es 10 puntos aproximadamente superior al de Asia y 20 puntos a 

Europa del este. Asimismo, el problema por la igualdad de oportunidades todavía queda 

trabajo por hacer para cerrar la brecha salarial mundial del 20% que existe entre hombres 

y mujeres. La desigualdad de ingresos es la diferencia en cómo se distribuyen los ingresos 

entre la población, existe la brecha salarial por género, esto implica tener una población 

vulnerable, además una de las políticas públicas del estado es reducir y contrarrestar la 

pobreza, el cual implica reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.  El objetivo 

de la investigación es cuantificar empíricamente los retornos de formación académica 

(educación), experiencia laboral y el género de los trabajadores independientes en el Perú. 

Dadas las ineficiencias que genera el funcionamiento del mercado laboral, la creciente 

participación de los jefes de hogar en el mercado laboral y el interés del gobierno en 

reducir la desigualdad en la distribución de los ingresos a través de la implementación de 

políticas públicas. Los niveles de ingresos en los departamentos del Perú tienen marcadas 

diferencias, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, para el año 

2012 se mostró ingresos promedios de S/ 1,155.70 soles y para el año 2022 se mostró 

ingresos promedios de S/ 1,485.20 soles, esto significó una variación de 2.26% en los 

ingresos promedios de los años 2012 al 2022. La investigación determina el retorno de la 

formación académica (educación), experiencia laboral y género en los ingresos de los 

trabajadores independientes se utiliza la ecuación de Mincer (1975), donde determina que 

los trabajadores más formados y experimentados disfrutan de mayores ingresos anuales 

que sus compañeros menos calificados, por dos razones: sus salarios por hora son más 

elevados y el tiempo que dedican a un empleo remunerado a lo largo del año es mayor. 

Por consiguiente, la desigualdad en la distribución de los ingresos anuales supera la 

desigualdad en la distribución de los salarios. Fernández y del Valle (2011), en su trabajo 

de investigación afirma que gran parte de la desigualdad del ingreso está determinada por 

la interacción de una combinación de factores y de intervenir en cualquiera de ellos puede 

tener pocas posibilidades de cambiar significativamente la concentración del ingreso, por 

lo que ratifica que la educación es la herramienta de política pública más eficaz que afecta 
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la distribución de los salarios y por tanto del ingreso. En este contexto, los capítulos de la 

investigación se describen brevemente en la siguiente sección. En el primer capítulo se 

presenta revisión literaria, lo que corresponde a marco teórico y antecedentes donde se da 

a conocer las referencias de la investigación a nivel internacional, presentando estudios 

de Colombia, México, Guatemala, Argentina. A nivel nacional están presentes los 

estudios que se mencionan a continuación: Puno, Piura, Cusco y Cajamarca. Además, 

también se refleja la teoría del capital humano desarrollada por Solow, Schultz, Becker, 

Mincer y finalmente también se identifican los principales conceptos que se utilizarán en 

el estudio. En el segundo capítulo se da a conocer planteamiento del problema, la 

identificación de problema, enunciado del problema y la formulación del problema, 

justificación, asimismo se plantea los objeticos generales y específicos de la investigación 

y las hipótesis generales y específicos donde indican que las variables de formación 

académica (educación), la experiencia laboral, y género influyen de manera positiva en 

los ingresos de los trabajadores independientes. En el tercer capítulo se presenta 

materiales y métodos, lugar de estudio, corresponde a nivel de país Perú, se tiene en 

cuenta todos los trabajadores independientes del mercado laboral peruano. La población 

según INEI para el año 2019 el Perú tiene una población de 32,131,400 habitantes, 

mientras que para el año 2022, es de 33,396,700 habitantes y como muestra se ha tomado 

para el año 2019 de 24,112 observaciones y para el año 2022 de 22,237 observaciones. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo de investigación descriptivo 

correlacional, diseño de investigación no experimental y de corte transversal, sin 

embargo, Hernández et al. (2014) define, la investigación no experimental como “la 

investigación que se lleva a cabo sin manipulación intencionada de variables, es decir, 

investigaciones en las que las variables independientes no se modifican 

intencionadamente para observar cómo afectan a otras variables”. En la investigación, las 

variables relacionadas con formación académica (educación), experiencia laboral, y 

género, no fueron manipuladas las variables para probar su impacto en el ingreso porque 

las variables fueron recolectadas tal cual, de la realidad sin ninguna manipulación, en 

consecuencia, es de tipo no experimental y de corte transversal por que los datos se han 

recogido una sola vez en el periodo 2019 y 2022.  La técnica e instrumentos de 

recolección de datos se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO que se 

encuentra en el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el procedimiento 

a seguir es la encuesta ENAHO metodología ACTUALIZADA, las condiciones de vida 

y Pobreza - ENAHO para los periodos 2019 y 2022, de elección anual y la técnica para 
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el procesamiento de la información de análisis de datos fue utilizado el software 

informático STATA 16. De esta manera, realizamos un análisis económico utilizando el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, MCO, al respecto Molina, (2021), 

conceptualiza “Mínimos Cuadrados Ordinarios para calcular una línea de regresión lineal 

que minimiza el residual, es la diferencia entre el valor real y el estimado de la línea”. La 

investigación es de método científico deductivo, Según Fred N. Kerlinger como citado en 

Hernández et al. (2014), el método científico es “sistemático” ya que esto implica la 

existencia de una disciplina para realizar la investigación científica y no se dejan los 

hechos a la casualidad, es “empírica” porque se recolectan y analizan datos, es “crítica”, 

esto indica que se evalúa y mejora de manera constante. Por otra parte, el método 

deductivo parte de una teoría y genera hipótesis; como resultado, el investigador realiza 

una investigación para comprobar la viabilidad de las hipótesis. En consecuencia, la 

investigación es de método científico deductivo ya que permiten comprobar sí una 

hipótesis puede ser verdadera en una variedad de circunstancias. En el cuarto capítulo. se 

presenta los datos obtenidos en la regresión econométrica, y se da a conocer los resultados 

y la discusión de resultados, donde los retornos de nivel de formación (educación) de un 

trabajador independiente, aumenta en un año más de educación, se espera un incremento 

de 13,23% en sus ingresos, mientras que para el año 2022 existe un retorno de 11,16% en 

promedio, finalmente las conclusiones y recomendaciones para las familias y para el 

gobierno. 
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CAPÍTULO I 

1REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

En esta sección, explicaremos la teoría que sustenta la investigación, el cual nos 

permite trazar el camino desde donde inicia, hacia dónde nos dirigimos y a donde 

queremos llegar con la investigación. 

1.1.1 Teoría del capital humano 

Desde los inicios de la economía como ciencia, los clásicos han hecho gran 

hincapié en la idea de que, la especialización de la mano de obra lograda a través 

de la educación y la experiencia han contribuido a la expansión de las economías 

nacionales.  En consecuencia, el mundo comercial y económico empezó a hacer 

cada vez más empeño en la educación como un capital intangible 

incuestionablemente vital para el crecimiento y el desarrollo. Los primeros 

teóricos del capital humano aparecieron en las décadas de 1950 y 1970. Se puede 

señalar la importancia de la educación como factor fundamental para muchos 

autores a lo largo de la historia, la siguiente imagen presenta brevemente a los 

autores. 

Figura 1 

Capital Humano: Una mirada desde la educación y la experiencia laboral 

 

Nota. Capital Humano: Una mirada desde la educación y la experiencia laboral 

Elaborado: Por Cardona et al. (2007) 
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Dado que el capital humano es el motor de la innovación y la 

productividad en una economía de mercado, también fomenta la competencia 

empresarial. Una de las tácticas más cruciales para el crecimiento y el 

fortalecimiento del capital humano, que disponen las empresas es la formación de 

los empleados. De hecho, en un mercado dinámico y despiadado, la formación se 

considera ahora esencial para el desarrollo personal de un individuo Pineda (2000) 

uno de los componentes más importantes del crecimiento y la prosperidad futuros 

es el capital humano. Uribe et al. (2023) manifiesta que hoy en día, también es una 

variable importante para las empresas en términos de número de empleados por el 

mismo efecto de crecimiento y beneficio, por tanto, la teoría del capital 

humano está en constante evolución gracias a claro desempeño del crecimiento y 

los diversos desafíos que enfrenta en términos de innovación. 

Figura 2 

Principales aportes a la teoría del Capital Humano 

 

Nota. Cardona Acevedo et al. (2007). 

Aportes a la teoría del 

Capital Humano 

Schultz (1961) Becker (1964) Mincer (1974) 

✓ Desarrolló la teoría del 

capital humano. 

 

✓ Hizo énfasis en la 

educación como una 

inversión, donde el acceso 

a la educación y a la salud 

era determinado por los 

diferentes ingresos. 

 

✓ Estableció una rama de la 

ciencia económica 

denominada “economía de 

la educación”. 

✓ Define el capital humano 

como el conjunto de las 

capacidades productivas 

que un individuo adquiere 

por acumulación de 

conocimientos generales o 

específicas. 

 

✓ La persona que permanece 

en la población 

económicamente inactiva y 

no percibe ingresos tiene 

ahora costes educativos, así 

como costes de 

oportunidad, pero a largo 

plazo su educación le 

permitirá potencialmente 

trabajar por un salario 

mayor. 

✓ Analizó la relación entre la 

distribución de las 

retribuciones y el capital 

humano. 

✓ Responsable de desarrollar 

el análisis empírico de la 

relación entre capital 

humano y distribución 

personal de ingresos, así 

como del concepto de tasa 

de rentabilidad de la 

educación.  

 

✓ Realizó un modelo basado 

en la racionalidad 

económica del sujeto en el 

mercado laboral, que 

proveía un análisis de cómo 

la capacitación en el trabajo 

es causa de un aumento de 

los salarios y en qué 

medida.  
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 Becker (1964) ha desarrollado una de las teorías más relevantes en la 

investigación sobre la formación de recursos humanos desde una perspectiva 

económica. Esta teoría, conocida como teoría del capital humano, examina por 

qué las personas y las organizaciones deciden invertir en capital humano, que el 

mismo se define como el proceso de invertir dinero y tiempo en elementos como 

la educación, formación, experiencia laboral y otros, además de los conocimientos 

y la salud, con el fin de aumentar los recursos financieros futuros y/o el nivel de 

realización personal. Cada uno de estos elementos influye en la productividad de 

los trabajadores y por consiguiente en su salario real. Elemento importante de la 

acumulación del capital humano es la educación, en la que una persona debe 

soportar los costos de la educación y al mismo tiempo debe soportar los costos de 

oportunidad de una parte de la población que no es profesionalmente activa y no 

recibe ningún beneficio corriente compensación o ingresos; Sin embargo, en el 

futuro, tu educación te permitirá ganar un salario más alto que si no hubieras 

invertido en tu educación. 

Uno de los puntos de partida más importantes es la teoría del capital 

humano, que subraya el papel de la educación en la determinación del crecimiento 

económico, el acceso al mercado laboral, desarrollo de capacidades y talentos que 

determinan los ingresos. Los orígenes del concepto de capital humano 

comenzaron a discutirse en las obras de los autores clásicos, quienes se referían 

directamente al concepto del "capital humano", aún destacaron su importancia de 

la educación para mejorar las habilidades y capacidades de los empleados, como 

eje estratégico para alcanzar mayores niveles de bienestar económico Oroval y 

Escardibul (1999). 

Según Delgado (2014) la inversión que las personas realizan a lo largo del 

tiempo en "conocimientos, información, ideas, habilidades y salud" se denominan 

capital humano Según Becker (1983) los individuos que realizan inversiones 

anuales constantes en su educación y formación (mostradas por la línea de 

pendiente positiva) suelen ganar más dinero que los que deciden dejar de formarse 

(mostrados por la línea horizontal) o lo hacen sólo ocasionalmente (mostrados por 

la línea con forma de "escalón") véase figura 3. Así pues, "el éxito económico de 

los individuos, y en consecuencia también de las economías en su conjunto, 

depende de la eficacia y amplitud con que las personas inviertan en sí mismas".  
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Figura 3 

Relación entre ingresos y edad 

 

Nota. Becker (1975). Human Capital 

En términos generales, por tanto, puede afirmarse que "el análisis del 

capital humano parte del supuesto de que los agentes deciden invertir en su salud, 

educación, formación, conocimientos, habilidades y aptitudes que en el ámbito 

pedagógico se conocen como "competencias" de los seres humanos analizando 

los costes y beneficios de esta inversión" (Becker, 1992). Si estos agentes 

invierten en sí mismos y reciben recompensas financieras, o lo que se conoce 

como "tasas de rendimiento", en forma de ingresos, maximizarán su bienestar 

teniendo en cuenta el futuro, es decir, tienen un comportamiento prospectivo. 

Por tanto, los jóvenes están más dispuestos a invertir en capital humano 

porque lo utilizarán en el futuro. Por tanto, si alguien invierte ahora, recibirá 

mayores beneficios económicos en el futuro que aquellos que no invierten. La 

teoría del capital humano afirma que la acumulación de capital humano, o el hecho 

de que las mujeres sean menos productivas que los hombres y, por tanto, ganen 

menos dinero, explica la diferencia salarial entre hombres y mujeres por los 

siguientes motivos: 

• La razón de la menor productividad es que las mujeres se dedican a tiempo 

completo a las responsabilidades familiares, que incluyen el cuidado de los 

niños, la preparación de las comidas y la limpieza del hogar. Como 

consecuencia, acumulan menos experiencia laboral y reciben menos 

formación, lo que limita sus oportunidades de empleo en un mercado laboral 

competitivo.  

Edad 
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• Debido al tiempo que dedican a las tareas domésticas, las mujeres están 

menos interesadas en progresar en su carrera profesional y aumentar su 

capital humano. 

• Dado que muchos empleos que exigen mayor productividad necesitan más 

tiempo, la segregación laboral puede deberse a que las mujeres eligen 

puestos que requieren menos capital humano. 

Por su parte, Delgado (2014) define que, en las economías 

contemporáneas, la utilización del capital humano ha adquirido una importancia 

significativa para la innovación en productos y servicios, debido a los avances 

tecnológicos de los últimos tiempos. Esta importancia se demuestra, por ejemplo, 

en el mercado de trabajo, donde la equidad de género ha dado lugar a una pequeña 

reducción de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, una disminución 

del tamaño de las familias y un aumento de las tasas de divorcios, ya que las 

mujeres están más motivadas para seguir estudiando y formándose. Las personas 

con mayor nivel educativo en Estados Unidos siempre tendrán ingresos superiores 

a la media nacional véase figura 4 y serán trabajadores más calificados, ya que la 

educación es el componente más valioso y rentable del capital humano. 

Figura 4 

Unidos: Educación superior y éxito económico 

Nota. Tomado de Taylor y Weerapana (2012) 
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Además Villalobos y Pedroza (2009) en su artículo concluyen que, un 

incremento de la inversión en  educación explica el aumento de los salarios de los 

trabajadores, pues cuanto mayor sea la calificación del trabajador, mayor será su 

productividad, por lo tanto, aumentará su salario. De esta manera, invertir en 

capital humano es el futuro, es decir, cuantos más años estudies, mayores serán 

tus posibilidades de encontrar un trabajo bien remunerado. 

También Mincer 1958 citado en Quintero (2019) ha mostrado un gran 

interés por la forma en que la formación en el puesto de trabajo (aprendizaje) 

aumenta el nivel salarial de las personas. Mincer cree que la inversión en 

educación depende de la libre elección de cuánto tiempo debe dedicarse a la 

formación (educación). Si se parte de la base de que las personas toman decisiones 

racionales, se deduce que, al determinar si desea cursar estudios superiores, el 

individuo intenta maximizar sus ingresos actualizados. mientras una persona opta 

por formarse más, pospone sus ingresos. 

Por otro lado en el estudio realizado por Becker (1992) concluye que el 

capital humano es el conjunto de competencias productivas que un individuo 

obtiene mediante la adquisición de todos los conocimientos generales o 

específico, es una inversión personal. Se mide por la diferencia entre el coste de 

la educación y los costes relacionados con ella (compra de libros), así como el 

coste de la productividad, es decir, el salario que recibirías si llevaras una vida 

activa y tus ingresos futuros actualizados.  Finalmente concluye que la persona 

puede elegir entre trabajo y educación, lo que le permitirá ganar un salario más 

alto en el futuro que el actual. También tiene en cuenta la preservación del capital 

mental (salud, nutrición); maximizando sus capacidades y evitando que se 

deprecien en exceso, bien devaluando sus conocimientos generales y 

especializados o degradando de su salud física y moral, e invirtiendo con miras a 

aumentar su productividad futura y sus rentas. 

Para finalizar, Madrigal (2009) define que el capital humano es el 

conocimiento que cada persona tiene, adquiere y construye durante sus estudios 

universitarios o la formación, así como en el lugar de trabajo y la organización. El 

precio de la mano de obra viene determinado por la fuerza física, mientras que el 
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precio del capital humano viene determinado por la fuerza mental, que denota la 

acumulación de conocimientos, competencias y habilidades. 

1.1.2 Teoría de los ingresos 

El análisis teórico que muestra la relación entre capital humano (educación 

y experiencia) y salarios destacan los siguientes autores: Mincer (1974), Willis 

(1986) y Heckman-Lochner-Todd (2003). 

Con referencia a los ingresos Mincer (1958), estableció el campo de la 

investigación sobre el efecto de la experiencia laboral y la formación en el puesto 

de trabajo en la distribución y determinación de los salarios. Su modelo, que se 

basa en el comportamiento económico racional de las personas en el mercado 

laboral, analiza cómo la formación en el puesto de trabajo afecta a las diferencias 

salariales individuales y a su vez, cómo esto determina la asimetría de los ingresos.  

Suponiendo una relación lineal entre la edad e ingresos, la curva de experiencia 

representa los ingresos de los empleos con el tiempo. 

Figura 5 

Ingresos laborales que difieren de la cantidad de capacitación

 

Nota. Mincer (1958). Investment in human capital and personal income distribution 

http://dx.doi.org/10.1086/258055 

 

Asimismo Mincer (1958) separa la fuerza laboral en dos grupos 

ocupacionales: los que requieren muy poca formación (representados por una 

línea recta con una pendiente positiva más plana, o ABU) y los que requieren una 

cantidad significativa de formación (representados por una línea recta con una 

pendiente positiva más pronunciada, o CBT). Es evidente que hay pocas 

diferencias de ingresos dentro de los grupos ocupacionales ABU, pero los grupos 

http://dx.doi.org/10.1086/258055
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ocupacionales CBT tienen una línea recta más pronunciada. En resumen, la 

investigación indica que existe una correlación positiva entre la edad y los 

ingresos en una ocupación determinada, es decir, a mayor edad, mayores ingresos 

y que esta correlación será mayor en las ocupaciones que requieran más 

formación, independientemente de que ésta sea. 

Por su parte, Willis (1986) modela ambos lados del mercado y en última 

instancia, proporciona apoyo teórico a la ecuación de Mincer presentando un 

modelo de equilibrio general con un comportamiento maximizador en función de 

los siguientes supuestos: Cada profesión tiene diferentes requisitos educativos; 

tan pronto como una persona decidió aprender, esta decisión no pudo cambiarse; 

las personas comienzan con una tasa de descuento, lo que demuestra que tienen 

diferentes niveles de acceso a crédito, pero, como piensan, las personas tienen la 

misma habilidad y ventajas; este es un modelo con los mismos componentes que 

las unidades efectivas en las que una persona que elige cuántos años de estudio 

abordará la carrera proporcionada por los ingresos más altos esperados; el ingreso 

humano se basará en su nivel de formación, por lo que en el equilibrio de los 

ingresos potenciales es una "pieza", es decir, dependen del rendimiento,  

invertir en capital y tecnología se considera externo. 

Por otra parte, Heckman et al. (2003) formula ciertos ajustes en el marco teórico 

y empírico de la ecuación de Mincer como: 

• La relación funcional lineal entre educación e ingresos son más flexibles y 

no limitadas como lo plantea inicialmente Mincer. 

• Otro método consistiría en modelizar la concavidad de los perfiles de 

entrada en relación con la edad y la experiencia. Esto se logra elevando la 

experiencia al cuadrado a la tercera o cuarta potencia. 

• Presentar las condiciones bajo las cuales el coeficiente de educación calcula 

la tasa de rendimiento de la inversión, partiendo de los supuestos de 

certidumbre perfecta y estacionariedad económica (siguiendo el marco de 

Willis (1986).  

• En el caso de ingresos futuros relacionados con el nivel educativo, el 

supuesto implícito de certeza total es flexible. 
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• Añaden muchas variables para determinar los ingresos actuales, como 

gastos educativos directos e indirectos, impuestos, duración del servicio e 

incertidumbre sobre los ingresos futuros en el momento del estudio. 

1.1.3 Inversión en capital humano 

En la vida cotidiana, las personas y las empresas invierten en diversos 

aspectos con la expectativa de cosechar recompensas en el futuro, las personas 

invierten en capital humano con la misma expectativa de obtener ganancias en el 

futuro. Según Cardozo et al. (2005) afirman que, "la socialización, la adquisición 

de destrezas, habilidades y la formación son las funciones fundamentales de los 

sistemas educativos" y constituyen la base del capital humano. A través de estas 

funciones se produce la movilidad social y se distribuyen lógicamente los recursos 

en función de las necesidades de la sociedad. Partiendo de esta premisa, la teoría 

sostiene que la educación superior aumenta la productividad y los ingresos al 

proporcionar a los miembros de la sociedad el capital social, los conocimientos y 

las credenciales que necesitan para competir en el mercado laboral. Asimismo, 

una variante del concepto de capital humano postula, basándose en los resultados 

de estudios empíricos, el círculo vicioso de la escasa inversión en educación 

básica que conduce a un retraso en la acumulación de capital humano, lo que 

agrava la desigualdad e impide el crecimiento económico. La escasa acumulación 

de capital humano influye significativamente en la desigualdad de ingresos 

laborales dado el bajo nivel educativo. 

Por otra parte, McConnell et al. (2007) afirman un buen sistema educativo 

y formación profesional son considerados elementos fundamentales no sólo para 

el crecimiento y el desarrollo económicos a largo plazo sino también para poder 

competir en un mundo cada vez más globalizado. Se cree que la mejor manera de 

combatir la creciente volatilidad del mercado provocada por este proceso es dar a 

los empleados una formación multifuncional suficiente para que puedan hacer 

frente a cualquier reconversión en la que participe su organización. Además, 

cuando se trata de las consecuencias sociales positivas de estos componentes, los 

políticos y los agentes sociales suelen estar de acuerdo. Una inversión en capital 

humano es cualquier acción que eleve la calidad (productividad) de la producción. 

Los gastos en sanidad, migración, búsqueda de empleo y educación infantil se 
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consideran inversiones en capital humano, además de la educación formal y la 

formación en el puesto de trabajo. Los trabajadores pueden aumentar su 

productividad cambiando de empleo y de lugar de trabajo, así como mejorando su 

salud física o mental. 

Entonces podemos afirmar que la inversión en capital humano es el gasto 

en educación, salud y otras iniciativas que mejoran las habilidades y la 

productividad de las personas. El bienestar de las personas depende de estas 

inversiones porque aumentan la productividad, fomentan un crecimiento 

económico equitativo, disminuyen la pobreza y aumentan la capacidad de las 

personas para resistir a las crisis. 

Las inversiones en capital humano tienen una serie de beneficios, tanto 

para las personas como para la sociedad en general. 

• Mejora de la productividad: Las personas con una mayor educación y salud 

son más productivas en el trabajo, esto se debe a que tienen mejores 

habilidades y conocimientos y están en mejores condiciones de trabajar de 

forma eficiente y eficaz. 

• Crecimiento económico inclusivo: Las inversiones en capital humano 

ayudan a crear un crecimiento económico que beneficia a todos los sectores 

de la sociedad. Esto se debe a que aumentan la productividad de todos los 

trabajadores, independientemente de su nivel de educación o formación. 

• Reducción de la pobreza: Las inversiones en capital humano ayudan a las 

personas a salir de la pobreza. Esto se debe a que les dan las habilidades y 

conocimientos necesarios para encontrar un trabajo bien remunerado. 

• Preparación para la crisis: Las inversiones en capital humano ayudan a las 

personas a prepararse para la crisis. Esto se debe a que les dan las 

habilidades y conocimientos necesarios para adaptarse a los cambios y 

encontrar nuevas oportunidades. 

1.1.4 Formas de inversión en capital humano 

• Educación: La educación es una de las inversiones más importantes 

en capital humano. Las personas con una mayor educación tienen 

mejores oportunidades de empleo y de ganar más dinero. 
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• Salud: La salud también es un componente importante del capital 

humano, las personas con buena salud están en mejores condiciones 

de trabajar y aprender. 

• Otras iniciativas: Las inversiones en capital humano también pueden 

incluir iniciativas como la formación profesional, el desarrollo de 

habilidades y la protección social. 

1.1.5 La inversión en capital humano: conceptos y datos. 

Sin embargo, gastar dinero en educación superior o estudios técnicos 

es una inversión en capital humano, en cambio decidir comprar una computadora 

portátil por ejemplo es una inversión en capital físico. Sobre el capital físico 

McConnell et al. (2007) menciona que cuando adquiere un activo que se espera 

que aumente su corriente de beneficios netos en un periodo de tiempo. Para 

aumentar la producción y en consecuencia, los ingresos por ventas durante los 10 

años de vida útil prevista de la máquina, una empresa puede comprar maquinaria 

nueva. El capital humano es otro activo en el que se invierte, se cree que el dinero 

gastado en educación o formación por un individuo, sus padres o la sociedad en 

general aumentará los conocimientos y capacidades de esa persona y por tanto, 

sus beneficios futuros. 

Se presenta datos empíricos acerca de la inversión en educación según 

McConnell et al. (2007)  revelan tres cosas. En primer lugar, existe un gasto 

sustancial en formación y educación. El 5,9% del PIB, o producto interior bruto, 

se destina a educación en las naciones que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE. Unas pocas naciones, como 

España 4,9% y Corea 7,1%, asignan su parte.  En segundo lugar, el nivel de 

estudios de la población activa ha aumentado considerablemente con el tiempo. 

En 1976, el porcentaje de trabajadores españoles con estudios primarios era 

inferior al 80%, mientras que el 2,6% tenía estudios universitarios. Las cifras 

equivalentes en 2005 eran del 21,9% y el 16,8%, respectivamente. En tercer lugar, 

Invertir en educación aumenta la fuente de ingresos. La figura 6, que representa 

los patrones de ingresos a lo largo del ciclo de vida de los trabajadores españoles 

por nivel de estudios en 2003, refleja esta tendencia en los perfiles de ingresos 

específicos por edad. Cabe señalar que los trabajadores con mayores niveles de 
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educación experimentan aumentos más rápidos de sus salarios medios que los que 

tienen niveles de educación más bajos. A medida que envejecen, las diferencias 

suelen ser mayores. Aunque los perfiles de las mujeres no se muestran en el 

gráfico, presentan rasgos idénticos a los de los hombres, pero obviamente a un 

nivel inferior. 

Los perfiles salariales específicos por edad (en este caso, para los hombres, 

en 2003) muestran que la educación "compensa", es decir, que los trabajadores 

del mismo grupo de edad con un mayor grado de educación ganan más dinero de 

media anualmente que los trabajadores con un menor nivel educativo (datos de la 

Encuesta sobre las Condiciones de Vida de 2004). 

Figura 6 

Perfiles de Ganancia por edades según el nivel de estudios España 2003 

 

Nota. Libro economía laboral por McConnell et al. (2007) Madrid España. McGraw-

Hill Interamericana. 

Los salarios de las personas con mayor nivel educativo son mayores, sus 

perfiles están más inclinados y los perfiles de ingresos de las mujeres son más 

uniformes que los de los hombres. 

1.1.6 El modelo del capital humano  

En esta parte hablaremos de los factores y las opciones que intervienen en 

la elección de estudiar o no estudiar, por ejemplo, supongamos que alguien se 
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graduó recientemente de la escuela secundaria y está debatiendo si continuar su 

educación en la universidad, para tomar la decisión hay que evaluar los costos y 

los beneficios desde un punto de vista económico. Al optar por invertir en 

educación, hay dos tipos de gastos financieros a considerar: costos directos o de 

bolsillo, como matrícula, libros y útiles escolares; y costos indirectos o de 

oportunidad que son los ingresos que se renuncia no entrando al mercado de 

trabajo una vez terminado la etapa escolar, (Orduña, 2022). 

En la figura 7 presenta para apoyar la toma de decisiones sobre inversiones 

en capital humano; La curva HH representa el perfil de ingresos de alguien que 

decide no ir a la universidad sino ingresar al mercado laboral inmediatamente 

después de graduarse de la escuela secundaria a los 18 años. La curva CC es su 

perfil de costo-beneficio si decide tomar una carrera universitaria de cuatro años 

antes de incorporarse al mercado laboral. Tenga en cuenta que el área (1) bajo el 

eje x representa los costos directos o de bolsillo ("ingresos negativos") incurridos 

durante sus estudios. El área (2) refleja los costos de oportunidad o indirectos, es 

decir los beneficios a los que debes renunciar mientras asistes a la universidad. La 

suma de las áreas 1 y 2 representa el costo total (la cantidad total de dinero que 

invierte una persona) para asistir a la universidad. El área (3) es la diferencia entre 

las curvas CC y HH entre las edades de 22 y 65 años, muestra el ingreso adicional 

total que puede obtener después de graduarse; muestra cuántos ingresos obtendrá 

después de graduarse durante su vida laboral en comparación cuánto ganará si 

solo termina la escuela secundaria (McConnell et al. 2007). 
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Figura 7 

Perfil de Ganancias con y sin estudios Universitarios

 

Nota. “Economía laboral” por McConnell (2007). 

1.1.7 Consolidación de la teoría del capital humano  

Theodore William Schultz (1961) citado en Cardona et al. (2007) 

mencionan sobre la teoría del capital humano, señala que la educación es una 

inversión que da cuenta de gran parte de las mejoras en la calidad de la población, 

el acceder a la educación y salud depende de los diferentes niveles de ingreso, 

además dio origen a la ciencia económica llamada economía de la educación, 

también Cardona et al. (2007) indican “los adelantos en conocimientos y el 

mejoramiento de la calidad de la población según Schultz, son factores 

determinantes para el bienestar de la población”, esto nace a partir de la mejora 

en educación principalmente de las personas con bajos ingresos económicos.  En 

este sentido Es necesario capacitar a la gente para utilizar los nuevos medios y 

adaptarlos al entorno de producción.  

En este sentido, la educación requiere un esfuerzo significativo para 

proporcionar habilidades productivas relevantes para el sector de bajos ingresos. 

Por lo tanto, el sistema educativo debe institucionalizar vínculos estrechos con el 

mercado laboral, integrar la vida empresarial y hacer una contribución 

significativa a la movilidad profesional en los sectores más atrasados. Además, 

dado que la mayoría de la población que ingresa al mercado laboral es absorbida 

por pequeñas y medianas empresas, la educación también debe impartir 



 

21 

habilidades a través del sistema educativo formal o mediante programas de 

capacitación adecuados para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas y brindarles un mejor acceso en mercados ampliados (CEPAL, 2004).  

La enseñanza superior es esencial para impulsar la competitividad porque crea, 

absorbe y difunde los avances del conocimiento que, posteriormente, permiten 

aumentar la productividad en muchos sectores productivos. El Estado debe 

cofinanciar los gastos en investigación y desarrollo y fomentar una mayor 

cooperación entre las actividades académicas, la promoción de la innovación y la 

participación de las empresas CEPAL (2004). La educación superior en cualquier 

sociedad es una actividad especializada y costosa, pero ha contribuido 

sustancialmente a la productividad de la economía y al bienestar (Schultz,1985). 

Sobre los aportes en su tesis Schultz, Choque (2019) menciona “la 

educación encaminados a incrementar la productividad y a producir ganancia. Por 

esta razón, le correspondería la calificación de capital, pero con características 

distintas a las del capital físico. Para obtener estos «conocimientos y habilidades» 

se requiere de una inversión ideada hacia este propósito específico.  Sobre las 

contribuciones Becker, (1964) en su libro capital humano: un análisis teórico y 

empírico, con especial referencia a la educación, donde expone que “el capital 

humano ha producido una importante tasa de beneficio individuales y ha sido un 

factor de gran fuerza en el aumento de la productividad del pueblo americano” 

para llegar a la tesis mencionada Becker investiga distintos niveles de educación 

escolar y de trabajo. Los resultados producen amplias teorías de investigación en 

el campo económico sobre diferencias entre los ingresos y el impacto del 

desempleo en personas con niveles bajos de educación. Asimismo Becker (1964) 

su logro más importante es haber formulado y formalizar los fundamentos 

microeconómicos de la teoría. Al hacerlo el enfoque del capital humano en una 

teoría general para determinar la distribución de la renta del trabajo. Las 

predicciones de la teoría con respecto a la estructura salarial se han formulado en 

las llamadas funciones de ingresos del capital humano, que especifican la relación 

entre los ingresos y el capital humano.  

También, sobre las contribuciones de Becker en la teoría del capital 

humano, Choque (2019) menciona sobre el costo de la mejora de las calificaciones 

de las personas, son costos que pueden ser directos (gastos en matriculas, libros, 
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etc.) y gastos indirectos, que consta de los ingresos que dejamos de percibir por 

entrar a estudiar por adquirir conocimientos y habilidades. Siguiendo las 

contribuciones de Becker, Cardona et al. (2007) mencionan sobre la figura: 

La importancia de la formación para incrementar ingresos en el futuro, 

mostrando gráficamente como las personas sin formación tienden a recibir, 

independiente de su edad, las retribuciones que indican que la línea horizontal 

(U), es decir, los incrementos a futuro, tienden a cero; y las personas con 

formación recibirían unas retribuciones menores durante el período de 

aprendizaje, ya que los costos de formación se pagan durante ese período, y unas 

retribuciones más altas a edades más avanzadas, como lo muestra la línea (T), 

donde la educación tiende a incrementar los ingresos con los años Cardona et al. 

(2007). Además, como indica la figura 8 en la función T, que es cóncava es decir 

tiende a una U invertida, esto es una tasa de decrecimiento de los ingresos que son 

afectados a mayor edad. 

Figura 8 

Ingresos futuros según la edad y educación 

 

Nota. Capital Humano: una mirada desde la educación y la experiencia laboral 

(Cardona et al., 2007). 

Por otra parte, Cardona et al. (2007) menciona sobre las contribuciones de 

Becker respecto a educación general y específica: la primera beneficia a todas las 

empresas y la segunda incurre en un gasto por parte del trabajador o la empresa, 

y se espera obtener beneficios sólo en quien incurrió en dicho gasto. Sin embargo, 

una persona racional y bien informada sólo invertiría si la tasa de rendimiento 
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esperada es mayor que la suma de las tasas de interés proporcionadas por el activo 

libre de riesgo más la liquidez y la prima de riesgo asociadas con la inversión. 

Por último, Schultz (1961) y Becker (1964) consolidaron la teoría del 

capital humano, donde la inversión en educación de las personas es una forma de 

disminuir la pobreza en el largo plazo y como medio de mejora del futuro  indica 

Cardona et al. (2007).  Según lo anterior, mayores niveles de educación 

conducirán a mejores salarios porque impulsan la productividad de los 

trabajadores. Sin embargo, estos postulados no tienen en cuenta la experiencia 

como componente crucial del capital humano, sobre ello Jacob Mincer en 1974 

presenta otra contribución a la teoría del capital humano, donde indica que la 

experiencia es otro de los componentes más importante para el cálculo adecuado 

de los ingresos de los individuos. 

1.1.8 Ecuación de Mincer  

La ecuación de Mincer se introdujo para explicar los ingresos laborales en 

función de los años de formación y experiencia, la mayoría de los estudios se 

basan en esta ecuación, al respecto Yamada y Castro (2010) afirman, durante los 

últimos 50 años, prácticamente todos los trabajos experimentales han requerido 

para determinar los ingresos laborales lo cual se utiliza la ecuación de Mincer. La 

decisión de invertir en educación es el fundamento de la teoría del capital humano, 

que se basa en un análisis de la tasa interna de rentabilidad y el valor actual neto 

teniendo en cuenta los gastos y beneficios futuros, por otra parte, Mincer (1974) 

desarrolló un modelo donde consideró la experiencia y los años de educación 

como variable que explica los ingresos, esta teoría fue publicada en su obra 

“escolarización, experiencia e ingresos”, la técnica de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios - MCO son utilizados para la regresión de la ecuación de la siguiente 

forma: 

𝐿𝑛(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑢 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝2 + 𝜀𝑡 

Donde:  

𝐿𝑛(𝑦)  = Logaritmo natural de los ingresos 

 𝑦 = Ingreso de trabajo  
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(𝐸𝑑𝑢) = Años de educación 

(𝐸𝑥𝑝) = Experiencia laboral 

(𝐸𝑥𝑝2)= Experiencia laboral al cuadrado 

(𝜀𝑡) = Término de error  

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝑦  𝛽3 = Parámetros de regresión  

Sobre la ecuación de Mincer, Barceinas (2001) menciona los siguientes 

supuestos: 

• Los ingresos capturan los beneficios totales de la inversión educativa, lo que 

implica que no se contabilizan ni externalidades ni ventajas no pecuniarias 

de los trabajos que requieren educación.  

• La economía es un estado estacionario sin ningún crecimiento salarial y de 

productividad. 

• Solo una función puede ser utilizada para moderar los ingresos de toda la 

vida, lo que se traduce en:  

▪ La escolaridad precede al trabajo, no hay interacción sobre los 

ingresos entre la contribución de la escolaridad y la experiencia. 

▪ No existe distinción entre la experiencia laboral inicial y madura. 

▪ Cuando se estudia no se trabaja y cuando se trabaja la dedicación es a 

tiempo completo. 

▪ No se adquiere experiencia mientras se estudia. 

▪ No hay periodos después del estudio que no se trabaje, por lo tanto, 

que no se adquiere experiencia. 

La duración del ciclo vital laboral es la misma independientemente de la 

duración de los estudios Barceinas (2001). 
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1.1.9 Econometría espacial  

Según el autor Chasco (2003)  es una disciplina de la econometría general 

conocido como "econometría espacial" se ocupa de los métodos de especificación, 

estimación, comparación y predicción necesarios para manejar datos espaciales. 

Además, la econometría espacial se define como "la parte de la econometría que 

se ocupa del tratamiento de la interacción espacial (autocorrelación espacial) y la 

estructura espacial (heterogeneidad espacial) en los modelos de regresión de datos 

transversales y de panel." Primera ley de la Geografía de Tobler (2004), “Todos 

los lugares están relacionados entre sí, pero los lugares más cercanos están más 

relacionados que los lugares lejanos”, también llamado como el principio de 

autocorrelación espacial, fue formulado por el geógrafo Waldo Tobler de esta 

forma: “Todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas 

en el espacio tienen una relación mayor que las distantes”. 

La econometría espacial en los años 70 surge como un término avalado 

por Trívez et al. (1995), haciendo referencia a investigaciones que abordaban 

autocorrección espacial en términos de perturbación de regresiones. Para Anselin 

y Bera (1998), este modelo econométrico estaría incorporando las regiones y/o 

localizaciones para formar bases de trabajos empíricos en economía regional. En 

los años noventa se empleó en gran medida el modelo econométrico espacial 

iniciando con investigaciones sobre el aspecto metodológico como el de Cliff y 

Ord (1995) y Blommestein (1983) con el pasar de los años la importancia de este 

modelo fue evolucionando debido al análisis de los efectos espaciales que 

direccionaba al interés del espacio y la interacción espacial en la teoría económica 

Moreno y Vayá  (2002). 

Por otro lado, Muñoz (2014) refiere que dicho modelo es un método 

cuantitativo espacial con un enfoque econométrico que utiliza métodos y técnicas 

de la econometría tradicional, para analizar datos regionales de corte transversal, 

por otro lado, la ecuación está representada por un parámetro de dependencia 

espacial 𝝆, y matriz de pesos espaciales 𝑾𝒚. 

𝑌𝑖 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽1 + 𝑢 
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Es importante mencionar que dicho método está dedicado al estudio de 

fenómenos económicos espaciales, generados y desarrollados en espacios 

determinados, si una variable espacial es eliminada del modelo se puede generar 

errores de especificación Ayala et al. (2016), Para estimar y analizar el efecto entre 

las variables propuestas durante 10 años, en los 214 cantones de los que se dispone 

de datos, al presentar endogeneidad, utilizo un análisis espacial, un proxy para la 

variable independiente.  

A. Pruebas de autocorrelación espacial  

La econometría espacial incluye métodos para comprobar la 

existencia de procesos de autocorrelación espacial. Las medidas de 

autocorrelación espacial se utilizan para evaluar la correlación de las 

variables con respecto a la ubicación espacial. Las observaciones 

geográficamente cercanas son más similares entre sí que las distantes 

debido a la autocorrelación espacial. Conocer los valores en otros lugares 

permite prever los valores en un punto concreto. La autocorrelación global 

se puede medir mediante las estadísticas I de Moran global y C de Geary. 

Tabla 1 

Estadísticos espaciales globales 

Estadístico Tipo Tipo de medición Interpretación 

Moran’s I Global 

Una medida de 

autocorrelación 

espacial 

I > 0: autocorrelación espacial positiva, los 

valores de observación a la distancia d son 

similares 

I < 0: autocorrelación espacial negativa, los 

valores de observación a la distancia d son 

diferentes 

I = 0: los valores de observación a la 

distancia d se distribuyen aleatoriamente 

Geary’s C Global 

Una medida de 

autocorrelación 

espacial 

0 < C < 1: autocorrelación espacial positiva, 

los valores de observación a la 

distancia d son similares 

1 < C < 2: autocorrelación espacial 

negativa, los valores de observación a la 

distancia d son diferentes 

Nota. Kopczewska (2020). (α: nivel de significancia). 

B. Índice de Moran 

El índice de Moran, es el indicador más antiguo, se aplica a zonas 

o puntos que tienen variables de atributo asociadas a ellas, en ese sentido, 

Bucheli (2019) menciona que dicho índice hace referencia a las 
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variaciones de autocorrelación espacial entre valores vecinos más 

cercanos; por su parte, Chasco (2003), hace referencia al parámetro de sus 

valores que oscilan entre +1 y -1, donde +1 indica autocorrelación positiva 

perfecta, -1 expresa autocorrelación negativa perfecta y un valor 0 hace 

referencia a la presencia de patrones aleatorios en su distribución espacial.  

Para Celemín (2009) este índice estadístico fue mejorando a través 

de los años, además mencionó que es análogo al coeficiente de correlación 

entre dos variables y que a pesar de ser un indicador con antigüedad no 

fue muy utilizado hasta los años 90, desde ese entonces el índice de Moran 

fue ganando importancia debido a que se empezaron aplicar en muchas 

investigaciones de auto correlación espacial. 

Asimismo, Acevedo y Velásquez (2008) el índice de Morán es una 

técnica que ayuda a detectar si entre las unidades espaciales hay o no 

autocorrelación espacial. De igual manera se suele utilizar para unidades 

espaciales en las que se dispone de información en forma de proporciones 

o intervalos. Se trata de una adaptación de una medida de correlación no 

espacial a un entorno espacial. Uno de los requisitos más aplicados es.  

𝐼 =
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (𝑦𝑖−�̅�)(𝑦𝑗−�̅�)

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

  

Donde, el numerador de la segunda fracción, es decir, 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (𝑦𝑖−�̅�)(𝑦𝑗−�̅�), se reconoce como el termino de varianza, de 

hecho, es una covarianza.  

Los subíndices i y j se refieren a diferentes unidades espaciales o 

regionales del estudio y 𝑦𝑖 es el valor observado para cada unidad. Al 

calcular el producto de la diferencia entre las observaciones de las dos 

regiones y la suma de la media, se determina en qué medida difieren las 

observaciones. Si 𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 están del mismo lado de la media, este producto 

es positivo; si son opuestos a la media entonces el producto negativo y la 

magnitud absoluta del valor resultante dependen de qué tan cerca estén los 

valores observados de la media poblacional. Los términos de la covarianza 
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se multiplican por 𝑤𝑖𝑗, que es un elemento de la matriz de ponderaciones 

𝑤. 

C. Coeficiente de Geary 

El coeficiente de Geary, hace referencia a la proximidad y auto 

correlación de valores, en el estudio de Siabato y Manrique (2019) hacen 

mención al surgimiento del coeficiente, para crear métodos estadísticos 

con la finalidad de evaluar la asociación espacial para establecer medidas 

de asociación. Además, a diferencia del I de Moran, dicho coeficiente 

introduce el valor de la unidad base en el análisis de autocorrelación; es 

decir su dominio que se encuentra entre (0,2), tiene la siguiente 

interpretación: cuando 0≤𝑐≤1, significa que se tiene autocorrelación 

positiva, por otro lado, si 2≥𝑐>1, significa que existe autocorrelación 

negativa. Finalmente, si 𝑐=1, significa que no existe autocorrelación. 

Por otro lado, el c de Geary es conocido también como el cociente 

de contigüidad, es decir, los valores pequeños de 𝑐 indican autocorrelación 

espacial positiva, mientras que los valores grandes de 𝑐 indican auto 

correlación espacial negativa Rogerson (2009). Asimismo, es similar al I 

de Moran, aunque tengan diferencias pequeñas como la naturaleza de su 

ponderación, por ejemplo: el Coeficiente c es más sensible a la agrupación 

local (o efectos de segundo orden) y el índice estadístico de Moran mide 

la autocorrelación espacial de primer orden, según Bravo (2021). 

Unwin (1996) sostiene que el índice de Geary surge gracias al 

interés de Robert Charles Geary en crear métodos estadísticos que 

permitieran evaluar patrones espaciales en función de la contigüidad 

geográfica entre los datos.  El índice de Geary se obtiene como la suma de 

las diferencias al cuadrado respecto a la variable X como medida de 

covariación. 

𝑐 = ⌈
𝑛 − 1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

⌉ . ⌈
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

2𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

2 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

⌉ 
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D. Mercado laboral peruano 

El mercado laboral peruano se estructura en sector público, sector 

privado, independiente y trabajador de hogar, siendo los dos primeros 

sectores donde se encuentran la mayor población con empleo asalariado. 

Así, en el Perú, el trabajo asalariado no alcanza ni a la mitad de la 

población ocupada (45%) 

D.1 Sector público 

Lo conforman las corporaciones, las instituciones y empresas del 

estado, que son operadas por el gobierno (gobierno nacional, gobierno 

regional, gobierno local, entes autónomos, etc.). Las ventajas que se 

destacan de trabajar para el estado son: estabilidad laboral, beneficios 

laborales (incluye seguro de salud, jubilación, vacaciones, etc.), rotación 

de puesto y horarios fijos. Por el otro lado las desventajas son los bajos 

salarios, escasa probabilidad de ascender y nula probabilidad de aumento 

de salarios. 

D.2 Sector privado 

Lo conforman empresas y organizaciones pertenecientes a 

personas naturales o sociedades comerciales, donde solo buscan beneficio 

en su actividad o rubro. Las ventajas de trabajar en el sector privado son: 

niveles de salario conforme a la productividad del trabajador, mejores 

instalaciones. 

A continuación, se presentan indicadores globales del mercado 

laboral peruano. 

E. Población en edad de trabajar -PET 

Es aquella población definida por las normas internacionales 

(OIT), como apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas, es 

aquella de 14años y más años de edad que al encontrarse en edad 

productiva es potencialmente demandante de empleo, en el año 2019, se 

registró en Lima Metropolitana 7 millones 807 mil 600 personas con edad 

para desempeñar una actividad económica. 
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F. Población económicamente activa -PEA 

Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está 

constituida por el conjunto de personas, que contando con la edad mínima 

establecida (14 años en el caso del Perú), ofrecen la mano de obra 

disponible para la producción de bienes y/o servicios durante un período 

de referencia determinado, para el año 2019 representa el 67,4% (5 

millones 260 mil 300 personas). 

• Población económicamente activa ocupada, para el año 2019 

representa el 93.4% que equivale a 4,914.1 personas. 

• Población económicamente activa desocupado, para el año 2019 

representa el 6.6% que equivale a 346.2 personas. 

G. La Población económicamente inactiva-PEI 

Es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el 

mercado laboral. Es decir, que no realizan ni buscan alguna actividad 

económica. La NO PEA está conformada por los estudiantes, jubilados o 

pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 

ancianos, para el año 2019 participa con el 32,6% (2 millones 547 mil 300 

personas). 

H. Marco normativo a nivel mundial y peruana sobre 

discriminación salarial 

• Constitución Política del Perú -1993. 

• Establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración 

equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar 

material y espiritual. (Constitución Política del Perú, 1993, Articulo 

24). Establece que se respete el principio de igualdad de 

oportunidades sin discriminación. (Constitución Política del Perú, 

1993, Articulo 26). 

• Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres (2007), del 16 de marzo 2007 tiene por objeto establecer el 

marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 



 

31 

nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el 

ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 

bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las 

esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 

igualdad. (Congreso de la república del Perú, Articulo 1). 

• Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, su objetivo fue 

transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del 

Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la 

igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para 

mujeres y hombres (Ministerio de la Mujer y poblaciones 

Vulnerables, 2012). 

• Ley 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa ente 

mujeres y hombres (2017). El objetivo es prohibir la discriminación 

remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación de 

categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución 

del principio de igual remuneración por igual trabajo (Congreso de 

la Republica del Perú, Articulo  

I. Definición de términos básicos /marco conceptual   

I.1 Nivel de formación académica (educación). 

Actividad en la que obtenemos los conocimientos y habilidades 

necesarias para desarrollar plenamente nuestra identidad social y personal. 

Para efectos de esta investigación, los años de estudio cumplidos son los 

que el INEI define como "el promedio de años de escolaridad aprobados 

en instituciones de educación formal", este indicador mide la capacidad de 

la población para acceder al sistema educativo y su efectividad a lo largo 

del tiempo. 

I.2 Empleo 

Es una actividad económica que implica realizar un bien o servicio 

y a cambio se recibe dinero por el trabajo realizado Resico (2010) define 

el empleo como un contrato entre un empleador y un trabajador, en el que 

el trabajador presta servicios a otra parte de conformidad de acuerdo a los 
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términos o contrato, sabiendo que el empleador espera beneficios por el 

trabajo que realiza. 

I.3 Experiencia laboral 

Tiempo expresado en años que tiene una persona como formación 

de una actividad especifica o general. 

I.4 Ingresos 

Monto recibido en dinero por motivo de desempeñar una actividad 

económica cualquiera, dinero recibido por realizar un bien o servicio, la 

actividad económica se define según el INEI (s. f.) como: 

Proceso de producción de bienes y servicios, en el que se utilizan 

mano de obra y activos para transformar insumos de bienes y servicios en 

productos de otros bienes y servicios. Todos los bienes y servicios 

producidos como productos son susceptibles de ser vendidos en el 

mercado o al menos han de tener la capacidad de poder ser provistos de 

una unidad a otra, onerosa o gratuitamente. Abarca toda la producción 

realmente destinada al mercado, para la venta o el trueque. Incluye 

asimismo todos los bienes o servicios prestados gratuitamente a los 

hogares individuales, o proporcionados colectivamente a la comunidad, 

por unidades gubernamentales. Es condición necesaria para que una 

actividad económica se considere como productiva que se realice por 

iniciativa, control y responsabilidad de alguna unidad institucional que 

ejerza derechos de propiedad sobre lo producido 

I.5 Jefe de hogar 

El jefe/a del hogar es la persona a quien los demás miembros 

reconocen como tal y que vive permanentemente en la vivienda. Según 

Redacción El Comercio (2017) persona que hace la mayor contribución 

económica y, en cierta medida, dirige las decisiones económicas de la 

familia y es reconocido como jefe de hogar. Además, se le reconoce como 

referente del núcleo familiar". 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Internacionales 

A nivel internacional, en Colombia, Vera et al. (2020) en su investigación 

de beneficios económicos de los graduados en economía de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca basándose en la teoría del capital humano, ha 

demostrado que los ingresos pueden aumentar drásticamente con mayores niveles 

de educación. En tal sentido, el propósito del estudio es analizar el aporte que 

tiene el programa de la universidad. El programa cuenta con 539 egresados entre 

el periodo 2010-2018, para este estudio se tomó una muestra de 226 graduados. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que a medida que aumenta el nivel de 

educación en un año adicional, el salario promedio de los egresados aumenta en 

0,16%.  Por otro lado, si hombres y mujeres aumentan su educación en un año 

adicional, las mujeres recibirán un retorno salarial del 0,16% y los hombres 

recibirán un retorno salarial del 0,15% respectivamente. 

Por su parte en México, Reyes (2020) investigó los retornos de la 

educación y obteniendo por cada año adicional de educación se aumentaba los 

ingresos individuales promedio en un 7,1%; por otra parte, al ampliar el modelo 

econométrico, obteniendo por cada año adicional de estudios se incrementa en 

6.9% el ingreso promedio de los individuos. En seguida en Guatemala, Díaz 

(2019) en su investigación sobre la caída de los retornos a la educación en 

Guatemala, comparando para los años 2002, 2010 y 2018, con la teoría del capital 

humano y la ecuación de Mincer, concluyó que, en el año 2002, los retornos de la 

educación por cada año escolar es de 8.1 %, mientras que los salarios de los 

hombres era 33,5% mayor al de las mujeres. En 2010 y 2018, los retornos de la 

educación fueron de 6,9% y 6,8%, respectivamente. 

Asimismo, en Argentina, Ignacio y Gómez (2020) analizan las diferencias 

de ingresos según el nivel educativo entre 2004 y 2019, los investigadores 

utilizaron la encuesta continua de hogares, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Población de Argentina, y la ecuación de Mincer para 

investigar la viabilidad económica de la escolarización. La población de estudio 

estuvo compuesta por individuos de 18 a 64 años.  Los resultados arrojaron que 

las personas que completaron la escuela primaria, secundaria y universitaria 
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tuvieron un ingreso promedio de 20,5%, 30,3% y 59,4% respectivamente, en 

cuanto a la comparación con aquellos que no terminaron la primaria. El retorno 

de la educación para el año 2019 es 6,23%, para las mujeres fue 6,95% y para los 

hombres fue del 5,95%. 

Además en Colombia, Gil et al. (2020) estimaron la rentabilidad de la 

formación universitaria en Colombia, usaron la ecuación de Mincer que ilustra los 

beneficios de obtener un título universitario. Concluye que por un año más de 

estudio, contribuye a que los ingresos aumenten en 2,45% de la población. 

Además, al hacer una regresión de los beneficios de la educación superior, por 

obtener un título universitario se traduce en un aumento del 48,7% en los salarios. 

De igual forma, en el caso de una maestría, el incremento salarial es de 75,6%; 

por último, se evidenció que los hombres reciben en promedio 18,2% más de 

ingresos que las mujeres. 

En cambio en Chile Gálvez y Valdés (2019) en su trabajo de investigación 

de “el retorno de la educación superior en chile”, los jefes de hogar que no tienen 

estudios superiores tienen un retorno de 5,5%, dicho promedio aumenta a 6,7% 

para los que decidieron estudiar en un centro de formación técnica - CFT, en el 

caso de Institutos Profesionales - IP el retorno aumenta a 7,1%, si el individuo 

decide estudiar en una universidad no tradicional y el retorno de la educación 

promedio es 8,9%, y si ha estudiado en una universidad de Consejo de Rectores 

de Chile - CRUCH, el retorno de la educación promedio es 9,7%. Mientras que 

los retornos de la educación de las mujeres son inferiores a los hombres cuando 

no tienen formación profesional, o bien estuvieron en un - CFT. El rendimiento 

de la escolarización de las mujeres es inferior al de los hombres debido a esta 

circunstancia. Concretamente, las mujeres que no tienen profesión obtienen un 

rendimiento de la educación de 3,4%. El rendimiento para las que cursaron un IP 

fue del 5,3%, mientras que el rendimiento para las que cursaron un CFT fue igual 

al 4,5%. Las mujeres que asistieron a universidades no tradicionales obtuvieron 

un rendimiento del 7,1% de su inversión. Por el contrario, las mujeres que 

asistieron a universidades CRUCH obtuvieron un rendimiento del 7,7%. Por lo 

tanto, se concluye que una de las estrategias claves para elevar el nivel de vida es 

la educación, las personas con títulos profesionales tendrán mejores empleos y 

ganarán más dinero que las que tienen menos estudios. Los jóvenes chilenos 
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parecen compartir este punto de vista y aspiran a obtener un título profesional. 

Los resultados muestran que invertir en educación superior es más rentable que 

invertir en educación básica y secundaria. También sugieren que los profesionales 

con educación universitaria tienen un mayor retorno de la inversión que el resto 

de la fuerza laboral. Este hallazgo contribuiría a explicar el sorprendente aumento 

de la matrícula universitaria. Asimismo, las mujeres y las personas de un 

determinado grupo étnico reciben menos dinero por su trabajo. En particular, las 

mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral y 

obtienen menores ingresos por educación que los hombres.  

Mientras en Colombia, Ordóñez y Sanabria (2014) en su investigación de 

“Retornos de la educación para los trabajadores formales e informales en Cali”, 

si se compara el percentil 25 con el percentil 90, el sector informal gana 32 veces 

menos que el sector formal, que gana 36,4 veces más. Por término medio, los 

ingresos no laborales son inferiores en el sector informal en un 43,64%. Una 

persona fuera del sector formal tiene un 9,75% más de educación acumulada, con 

una media de 9,21 años, que alguien dentro del sector formal. La cantidad de 

educación adquirida en 11 años es igual en el percentil 75, sin embargo, el sector 

formal gana un 82,43% más en ingresos laborales que el sector no organizado, 

mientras que la diferencia es del 40% en ingresos no laborales. En conclusión, las 

personas se toman el tiempo para aprender, pagan el precio porque no reciben su 

salario actual porque creen que obtendrán un aumento mayor en el futuro. Dicho 

de otro modo, la educación produce rendimientos salariales proporcionales al 

grado de inversión en formación en un momento posterior, una vez que la persona 

se incorpora al mercado laboral como empleado. 

Sin embargo, en México Mendoza (2002) en su estudio de “Educación, 

experiencia y especialización manufacturera en la frontera norte de México”, 

concluye que, por cada año de escolarización tiende a mejorar los ingresos en 

aproximadamente en 4% de los ingresos laborales de los trabajadores del sector 

manufacturero, donde concluye que hay una relación positiva entre los niveles de 

educación hasta el intervalo de 13-18 años de estudio (licenciatura) y los ingresos. 

Asimismo, las personas con títulos de postgrado (más de 18 años de estudio) 

percibían un salario casi idéntico e incluso algo inferior al de las personas con 

títulos de licenciatura.  
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También en Costa Rica, Fernández y Del Valle (2011) en su trabajo de 

investigación de “Estimación de los determinantes de la desigualdad en los 

ingresos laborales de costa rica para el periodo 2001 – 2009”, concluye que las 

variables que incluimos en el modelo tienen más peso a la hora de explicar la 

desigualdad para las mujeres, como lo demuestra el hecho de que alcanzara el 

67% en 2009, mientras que sólo se ajustó a un máximo del 46% para los hombres, 

tres factores inciden en esta diferencia: estrato, educación y horas trabajadas. La 

ecuación estimada para las horas trabajadas por las mujeres es mayor que la de 

los hombres. En concreto, la diferencia salarial por tipo de jornada (por horas, a 

tiempo parcial o a tiempo completo) es sustancialmente mayor para las mujeres y 

representa el 25% de la explicación de la desigualdad de ingresos, frente a sólo el 

9,5% para los hombres. El factor estrato, que mide la diferencia salarial entre 

trabajar para el sector público o para una gran empresa privada, tiene un peso del 

9,8% (el doble) para las mujeres y del 4,2% (el doble) para los hombres. En 

conclusión, muestra que gran parte de la desigualdad del ingreso está determinada 

por la interacción de una combinación de factores y que intervenir en cualquiera 

de ellos puede tener pocas posibilidades de cambiar significativamente la 

concentración del ingreso. Concluye que la educación puede ser la herramienta de 

política pública más eficaz que afecta la distribución de los salarios y, por tanto, 

del ingreso. 

Dicho de otro modo, en Colombia,  Forero y Gamboa (2007) llega a la 

conclusión que la experiencia suele medirse deduciendo de la edad de una persona 

los años de escolarización y la edad a la que empezó a estudiar, que suele ser de 

cinco o seis años. La experiencia también se toma como proxy de la experiencia 

potencial (medida en años), lo que equivale a deducir de la edad tanto la 

escolarización como los cinco primeros años de vida en los que se supone que la 

persona ni trabaja ni estudia. Al utilizar este proxy, se supone que la persona no 

trabaja mientras estudia, por lo que no está acumulando experiencia ni capital 

humano relacionado con la formación o el desarrollo de competencias que 

proporciona el empleo.    

Seguidamente, en Nicaragua Urroz y Salgado (2014) concluyen que, por 

cada año adicional de educación representa un 7.1% en los ingresos en promedio, 

por cada año de experiencia laboral de las personas sus ingresos se incrementan 
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en 3% y la experiencia potencial representa una disminución 0.065%, debido al 

hecho de que los ingresos tienden a disminuir una vez que una persona alcanza un 

determinado punto en su empleo, la experiencia en ambas circunstancias muestra 

un proceso de desaceleración. A continuación en Ecuador, Tarupi (2017) en su 

investigación concluye que los retornos de nivel formación fluctúan entre  8% y 

9%; de igual forma al usar la experiencia laboral retorna el 2% de los ingresos. 

Finalmente, la educación proporciona mayor productividad e ingresos a las 

personas en Ecuador.  

Lo más importante, Mincer (1975) llega a la siguiente conclusión que los 

trabajadores más formados y experimentados disfrutan de mayores ingresos 

anuales que sus compañeros menos calificados, por dos razones: sus salarios por 

hora son más elevados y el tiempo que dedican a un empleo remunerado a lo largo 

del año es mayor. Por consiguiente, la desigualdad en la distribución de los 

ingresos anuales supera la desigualdad en la distribución de los salarios. Dado que 

cerca de un tercio de la desigualdad en los ingresos anuales es atribuible a la 

distribución del tiempo trabajado, alrededor del 15% puede atribuirse a efectos 

del capital humano en la distribución del empleo, los efectos difieren 

sistemáticamente según la escolaridad y la experiencia. 

1.2.2 Nacionales 

En Piura, Siancas (2021) realizó la investigación retornos de la educación 

y experiencia laboral de los jefes de hogar en la región de Piura para el año 2019, 

en base a pruebas paramétricas y ecuación de Mincer, concluyó que los hombres 

ganan más que las mujeres con una brecha de 31.88%, el ingreso aumenta en 

14.87% por cada año adicional de educación y para los hogares encabezados por 

mujeres el ingreso aumenta un 14.63% si son hombres igual al 13,3%. 

Mientras que en Sullana, Castillo (2021) en su trabajo de investigación 

concluyó que los retornos de la educación en el mercado laboral peruano entre la 

población de 18 a 65 años, con la información extraída de la Encuesta Nacional 

de Hogares ENAHO - 2019, los resultados muestran heterogeneidad de ingresos, 

es decir, estudian más, ganan más, por lo tanto un año adicional de estudio genera 

un incremento en los ingresos del 12,46%, además, un año adicional de educación 

para las mujeres genera un aumento del 13,23% y para los hombres genera un 
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incremento de 11,51%. De la misma forma en Cusco, Tito (2019) realizó un 

estudio sobre el capital humano y los ingresos de los residentes de la región cusco 

en el año 2018, conforme a los ingresos, desarrollado por Jacob Mincer, donde  

encontró  que los residentes  de la población económicamente activa ocupada 

mostraron una relación positiva entre el nivel de educación, experiencia con los 

ingresos, además  encontró que por un año adicional de educación y experiencia 

les genera un retorno del 5,8% y 1,4%, respectivamente, sin embargo, la 

experiencia al cuadrado representa un retorno decreciente del -0,03% por cada 

año adicional por efecto de la edad. Por otra parte en la Universidad de Lima, 

Cavero et al. (2023) define que la educación se ha convertido en un pilar muy 

importante contribuyendo al desarrollo de la sociedad en todos los aspectos; como 

tal, puede aportar importantes beneficios a las personas o a la sociedad; de igual 

forma de contribuir a la creación de empleo y al crecimiento de los ingresos; 

porque mejora varios indicadores de desarrollo económico; asimismo la 

educación puede reducir la pobreza debido a su alto impacto económico; por lo 

tanto, asistir un año adicional a la escuela no sólo reduce el riesgo de caer en la 

pobreza, sino que también reduce la probabilidad de ser considerado pobre; La 

educación desempeña un papel importante a la hora de cerrar la brecha entre ricos 

y pobres para que las personas con bajos recursos económicos puedan acceder a 

una educación que les ayude a ganar salarios más altos en el futuro a medida que 

adquieran conocimientos y habilidades; además, la educación es importante 

porque mejora los niveles de vida en los países en desarrollo a mediano y largo 

plazo, el autor llega en conclusión desde distintos ángulos, aumentar el nivel 

educativo reduciría la pobreza. Asimismo, en la investigación, se analizó el 

periodo entre los años 2000-2010, los cuales el PIB por persona aumentó más de 

un 55% aproximadamente, hubo una disminución del 43% en la tasa global de 

pobreza, una disminución del 60% en la tasa de pobreza extrema y una 

disminución del 14% en el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la 

distribución de los ingresos. Como resultado, descubrimos una relación negativa 

entre la pobreza y las variables de crecimiento económico, así pues, se deduce que 

las épocas de crecimiento económico conducirán a una disminución de la tasa de 

pobreza de la nación. 
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Asimismo, en la Universidad Peruana Heredia Lima, Calvo (2012) en su 

tesis “La Educación como factor determinante de los ingresos laborales en el 

Perú” concluye que el retorno de la educación en los ingresos es de 11.06%, para 

el país en conjunto. El resultado es que la enseñanza primaria y secundaria tiene 

un margen de beneficio ligeramente superior en las regiones urbanas que, en las 

rurales, siendo la tasa de rendimiento de la enseñanza en las zonas urbanas del 

11,57% y en las rurales del 8,20%.  

Sin embargo, en la Universidad Nacional de Frontera Sullana, Carrasco y 

Castillo (2021) en su investigación los autores concluyen que los ingresos 

laborales están influenciados por la educación, es decir a mayor nivel educativo 

de una persona, sus ingresos aumentan, su nivel de productividad es mayor y gana 

más dinero en el mercado laboral. El ingreso promedio mensual de las personas 

sin educación formal fue de S/. 451,35 mientras que el ingreso promedio mensual 

de las personas con maestría o doctorado fue de S/. 4,219,00. La región 

Huancavelica tiene el ingreso promedio mensual más bajo para los peruanos con 

S/. 721.16 soles, mientras que la región Lima tiene el ingreso promedio mensual 

más alto con S/.1,872.25 soles. Esto demuestra que, dependiendo de las 

características personales de cada individuo, existen diferencias en los ingresos 

laborales a nivel nacional. Los hombres ganan más dinero que las mujeres, con 

diferencias del 26,77% en los ingresos mensuales y del 14,05% en los ingresos 

por hora. Las diferencias entre ingresos urbanos y rurales son del 51,88% en 

ingresos mensuales y 51,14% en ingresos por hora, respectivamente. Los 

trabajadores dependientes ganan más dinero que los autónomos, con diferencias 

del 40% en el salario por hora y del 46,83% en el mensual. 

Asimismo, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Garavito (2009) 

en su investigación concluye que las características personales como la posición 

del trabajador en el hogar, su género y su lengua materna, los cuales influyen en 

los retornos del capital que poseen, por lo tanto, en sus ingresos. Además, 

descubren que las personas "menos blancos" tienen una mayor diferencia de 

ingresos entre hombres y mujeres. El mismo tema, pero identifica el origen étnico 

según el lugar de nacimiento y los patrones históricos de distribución de la 

población en el Perú. Así, el hecho de ser mujer o de no hablar español como 

primera lengua determina una menor probabilidad de adquirir capital físico y 
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humano y un menor rendimiento de estos activos, factores ambos que se traducen 

en menores ingresos. Por tanto, la diferencia en la calidad de la educación de los 

trabajadores es una de las causas de la diferencia salarial por género y lengua 

materna. 

Por otro lado en Junín, Arroyo y Cusi (2019) en su investigación resulta 

que, el retorno a la educación analizado independientemente tiene un impacto 

positivo en los ingresos laborales del 0,75%. se analiza la experiencia laboral, ésta 

es insignificante y tiene un impacto muy pequeño, inferior al 1%. Sin embargo, al 

analizar la diferencia en el rendimiento de la educación según la situación laboral, 

parece significativa y supera el 1,32% al año en favor de los formales. En el caso 

de variable género, tiene un efecto positivo y muestra que los hombres ganan el 

55,52% de mayores ingresos que las mujeres. Finalmente, respecto a la propuesta 

general, se encuentra que las tres variables mencionadas en la hipótesis son todas 

positivas; donde se tiene un R cuadrado de 29,5%, lo cual es razonable porque se 

trata de un estudio transversal, por lo que estas variables (nivel educativo, 

experiencia laboral, experiencia laboral al cuadrado, edad, género, personalidad y 

lugar de trabajo) explican las diferencias en los retornos a la educación. 

Por otro lado, McLauchlan (1993) en su artículo de la serie “notas para el 

debate”, el efecto de la cobertura educativa sobre el crecimiento, llega a la 

siguiente conclusión que existe un vínculo directo entre los niveles educativos de 

las personas (y de la fuerza laboral) y el crecimiento económico. Esto se debe a 

que el potencial productivo, innovador y creativo de un individuo depende 

directamente del nivel de educación alcanzado por la población promedio. Con 

respecto al efecto de la calidad educativa sobre el crecimiento, sostiene que la 

calidad de la educación proporcionada en las escuelas es fundamental para 

determinar la cantidad y el tipo de capital humano disponible para la economía. 

Esta hipótesis puede explicar en parte las bajas tasas de crecimiento en los países 

en desarrollo que carecen de recursos humanos de alta calidad, aquí se utilizan 

dos indicadores de calidad para evaluar el impacto de la calidad de la educación 

brindada en cada país latinoamericano sobre el crecimiento económico: la 

proporción de estudiantes por maestro tanto en las escuelas primarias como en las 

secundarias. 
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Sin duda alguna, en Lima, Figueroa y Barrón (2005) encuentran que, con 

un mismo grado de educación, las personas de diferentes grupos étnicos tienen las 

mismas posibilidades de conseguir un empleo; sin embargo, las personas 

mayoritariamente indígenas tienen menos posibilidades de conseguir la educación 

requerida 

Es necesario remarcar, Yamada et al. (2011) arribó que los países de la 

región que más atención ha recibido en el tema de discriminación étnica es 

Colombia. Romero (2007) realiza un estudio sobre las diferencias en el ingreso 

laboral atribuidas al género y la raza en las trece principales ciudades de 

Colombia. Al descomponer los datos utilizando la metodología Blinder-Oaxaca, 

se descubrió que los colombianos que se autoidentifican como negros, blancos, 

afrocolombianos o palanqueros ganan un 32% menos por hora de trabajo que los 

colombianos que no lo hacen. 

Finalmente en ecuador, Tarupi (2017) en su investigación concluye que 

los retornos de nivel formación fluctúan entre  8% y 9%; de igual forma al usar la 

experiencia laboral retorna el 2% de los ingresos. Asimismo, la educación 

proporciona mayor productividad e ingresos a las personas. 

1.2.3 Locales 

A nivel regional de manera que, Arpi y Arpi (2016) en su estudio concluye 

que, los  estudiantes terminan un año adicional de escolarización, las familias 

peruanas obtienen una rentabilidad de aproximadamente el 10,43%. Además, la 

compensación por educación es del 5,89% para las personas que viven en zonas 

rurales y del 13,6% para las que viven en zonas urbanas. Para finalizar, Paredes y 

Quilla (2016), en su estudio realizado para la región de Puno sobre el rendimiento 

de la educación es 12,36% por dedicar un año más al estudio, esto indica que la 

educación de los jefes de familia reporta beneficios, es decir, que cuanto mayor es 

el nivel de educación, mayor es el rendimiento de la inversión. 

Finalmente, Región Puno Avila (2018) en su tesis “Discriminación y 

brecha salarial por género en el Perú” llegó a la conclusión donde se ha 

demostrado que la remuneración de los trabajadores aumenta en proporción 

directa conforme a su nivel de estudios, con estudios de postgrado genera un 
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aumento de los ingresos del 63,6% para los trabajadores dependientes mientras 

que para los trabajadores independientes es de  33,6% respectivamente. 

Por último, Larico (2020) en su tesis denominado  “Diferencia salarial 

por género de los trabajadores dependientes en el mercado laboral peruano – 

2018”, llega al siguiente resultado, en el año 2018 se ha producido una diferencia 

salarial del 28,14% en el sector público, el 13,81% en el sector privado, se ha 

producido una diferencia total del 33,80%, de lo que el 31,31% es atribuible a la 

posible discriminación salarial. 
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CAPÍTULO II 

2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

A nivel internacional, los altos grados de desigualdad y la persistencia en el tiempo 

han sido características en la distribución del ingreso en América Latina, así lo confirman 

diversos informes de instituciones mundiales como el Banco Mundial, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Según el coeficiente de Gini para los años 1970-1990, la desigualdad 

media de América Latina es, 10 puntos aproximadamente superior a la de Asia y casi 20 

puntos superior a la de Europa del Este y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) indica el autor Ferranti et al. (2003) además, en 

situaciones en las que la desigualdad es elevada y ha persistido en el tiempo, los gobiernos 

pueden decidir concentrarse únicamente en cerrar las brechas de desigualdad 

socioeconómica. Aunque sea una prioridad absoluta, las perspectivas de desarrollo y 

crecimiento se verán afectadas si se descuidan las políticas económicas en favor del 

crecimiento y la inversión. Las perspectivas de crecimiento y bienestar a largo plazo de 

la población se verán afectadas por el crecimiento. Por otra parte, es necesario tener en 

cuenta ciertos alcances de las posibles discrepancias entre estas indicaciones. Es posible 

que el coeficiente de Gini muestre niveles de desigualdad que difieren notablemente de 

la distribución de los ingresos salariales. Por un lado, los hogares con ingresos más bajos 

suelen tener hogares más grandes, es decir, más personas viviendo en cada hogar, así 

como mayores tasas de desempleo y menores tasas de participación femenina en la 

población activa. 

El problema por la igualdad de oportunidades la han librado las mujeres, todavía 

queda trabajo por hacer para cerrar la brecha salarial mundial del 20% que existe entre 

hombres y mujeres, según el informe anual sobre salarios de la OIT (2016), hecho 

observable en los mercados laborales es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, 

estas diferencias salariales también denominadas discriminación salarial no guardan 

proporción con la productividad laboral.  

Las mujeres a lo largo de su vida siguen experimentando grandes dificultades para 

acceder a empleos decentes, sólo han logrado mejoras mínimas desde la cuarta 
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conferencia mundial celebrada en Pekín (1995)". Este es también el caso de Perú, donde 

si bien se han producido mejoras significativas en los últimos años, sobre todo en el 

ámbito de la educación, éstas no se han traducido en un mejor entorno laboral.  La 

mayoría de las mujeres trabajan en el sector servicios; sin embargo, al comparar a las 

mujeres con los hombres, se descubre que las mujeres tienen más probabilidades de estar 

desempleadas. Es importante señalar que la igualdad de remuneración es crucial para las 

mujeres porque les permitirá progresar económicamente; la falta de este derecho 

repercute en su bienestar y en su capacidad de mantenerse. A nivel nacional el problema 

principal es la existencia de desigualdades en la distribución de los ingresos, existe la 

diferencia en cómo se distribuyen los ingresos entre la población, por lo tanto existe la 

brecha salarial por género, esto implica tener  una población vulnerable, donde las 

personas se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a 

su condición psicológica, física y mental, asimismo  una de las políticas públicas del 

estado es reducir y contrarrestar la pobreza, lo cual implica reducir la desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

Según Instituto Nacional de Estadística e informática, en el mercado laboral 

peruano los ingresos varían a lo largo de los años, como podemos indicar para el año 2012 

se mostró ingresos promedios de S/ 1,155.70 soles y para el año 2022 se mostró ingresos 

promedios de S/ 1,485.20 soles, esto significó una variación de 2.26% en los ingresos 

promedios de los años 2012 al 2022. Además, las tendencias de los ingresos a nivel 

nacional siguen mostrando un crecimiento constante. 

Mientras que para el año 2019, el nivel de ingresos por departamentos es, donde 

la Provincia de Lima Metropolitana quien logró el mayor nivel de ingresos de S/. 

1,947.50, mientras los departamentos con ingresos menores a S/1,000.00 soles fueron: 

Ayacucho, Cajamarca, Puno y Huancavelica. Departamento con menor ingreso fue 

Huancavelica con S/. 742.10 soles y departamento con mayor ingreso fue Lima 

Metropolitana que tiene un S/. 97.87% más de ingreso. A continuación, se presenta para 

el año 2022, el nivel de ingresos por departamentos, el departamento de Moquegua con 

S/. 2,013.80 soles, quien logro el mayor nivel de ingresos, mientras que los departamentos 

de Puno y Huancavelica lograron los menores ingresos con el menor nivel de ingresos 

con S/. 979.80 y S/. 952.60 respectivamente.  
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Asimismo, se presenta los ingresos promedios de varones y mujeres a nivel 

nacional, los ingresos de los hombres se observa un incremento de S/. 1,239.00 soles para 

el año 2012, a S/. 1,396.00 soles para el año 2021, con una variación de 1.1%, mientras 

que los ingresos de las mujeres son de S/. 849.00 soles para el año 2012 a S/. 1,048.00 

soles para el año 2021, con una variación porcentual de 2.0%. La diferencia en el año 

2012 es S/. 390.00 soles y en el año 2021 de es de S/. 348.00 soles entre varones y mujeres,  

Según el autor Fernández (2013) define que existe las desigualdades económicas 

que pueden ser vistas como diferencias en la distribución de los ingresos que tienen un 

impacto económico en las personas que tienen una base económica, en cuyo caso las 

desigualdades económicas son un resultado o un factor que determina cómo se asignan 

los recursos, el factor primordial en el análisis de la desigualdad económica es la 

distribución de la renta, que ha sido objeto de amplios estudios económicos. Al debatir la 

importancia de la desigualdad de ingresos, es esencial señalar que debe considerarse la 

desigualdad de oportunidades a la que puede conducir la desigualdad de ingresos, más 

que la desigualdad en sí misma. Asimismo, en la investigación realizada por Cotte y 

Cotrino (2006) concluye, que la pobreza y la desigualdad pueden afectar la acumulación 

de capital humano: para las familias pobres, la inversión en educación puede ser poco 

atractiva, sobre todo, por el costo de oportunidad de los niños y jóvenes que pueden 

trabajar en el hogar o recibir remuneraciones en el mercado de trabajo. Según Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2017, los años de 

educación alcanzado por personas de 25 años a más años de edad, se detalla según área 

de residencia, la población del área urbana presenta niveles educativos más altos que sus 

pares del área rural, como se aprecia que el 40,2% logró estudiar educación secundaria y 

el 20,5% educación superior; mientras que en el área rural el 51,2% logró estudiar 

secundaria y solo el 2,6% alcanzó educación superior universitaria y no universitaria. 

(INEI, 2019).  

En este contexto la educación es una de las estrategias o medios para mejorar los 

niveles de ingresos, todos de alguna manera estudiamos invertimos, tiempo, dinero 

porque tenemos expectativas de mejorar nuestros ingresos, si mejorarnos los ingresos 

entonces mejoramos nuestras condiciones de vida, si no hay diferencia en los ingresos no 

tendría sentido de investir en la educación. Por otro lado la educación es la base 

fundamental para el desarrollo de los pueblos; que tiene consecuencias a nivel particular 

en términos de ingresos y a nivel global que ayuda a los países a lograr mayores avances 



 

46 

hacia el crecimiento económico, pues las personas con mayor educación tienen niveles 

de productividad más altos por lo que contribuyen al crecimiento económico, asimismo 

invertir en  educación rinde frutos en el futuro; razón por lo que muchos años, “los 

gobiernos tanto de los países desarrollados como de los países no desarrollos centran la 

mayor parte de su ingreso en educación”. El Perú es uno de los países que tiende a 

caracterizarse de destinar un bajo porcentaje del presupuesto al sector educación, incluso 

en comparación con otros países de similar desarrollo, pareciera no haber voluntad 

política, lo más preocupante es que el gobierno claramente impone fuertes limitaciones a 

estas buenas intenciones.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) prevé que en el 

total del país habitan 31,237,385 millones de personas, de las cuales 25,579,027 se 

encuentran en el área urbana y 5,658,358 en área rural al año 2019, con base en este 

indicador, la Población Económicamente Activa (PEA) representa la oferta laboral en el 

mercado de trabajo, está constituida por el conjunto de individuos que, a la edad mínima 

en el Perú es de 14 años, que están dispuestos a trabajar como obreros para producir bienes 

y/o servicios. 

Según el Informe Técnico situacional del mercado laboral en lima metropolitana, 

anual enero diciembre de 2020 la Población en Edad de Trabajar, de 14 y más años (PET) 

es de 7,916,200 Personas, Población Económicamente activa (PEA) es de 4,346,200 

Personas que representa el 54.9%, Población Económicamente Inactiva (NO PEA) es de  

3,570,000 personas que representa el 45.1%, PEA Ocupada es de 3,779,600 Personas que 

representa el 87.0%, y la PEA Desocupada es de 566,600 Personas que representa el 

13.0% respectivamente. 

El perfil nacional de jefe de hogar según Ipsos Perú (2019) muestra que una de 

cada tres son mujeres, la edad promedio es de 52 años, de las cuales el 63% están casadas 

o conviven, el 90% tiene hijos, el 78% se encuentra trabajando, el 68% se considera 

emprendedores, el 40% iniciará su propio negocio, su ingreso promedio mensual es de 

1,290 soles, el 52% tiene ahorros, el 36% está endeudado y el 23% tiene una cuenta 

bancaria. 
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2.2 Enunciados del problema 

2.2.1 Problema general 

• ¿Cómo influye el nivel de formación académica (educación), experiencia 

laboral y género en los ingresos del mercado laboral peruano periodo 2019 

y 2022? 

2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cómo influye el nivel de formación académica (educación) en los ingresos 

en el mercado laboral peruano periodo 2019 y 2022? 

• ¿Cómo influye la experiencia laboral en los ingresos en el mercado laboral 

peruano periodo 2019 y 2022? 

• ¿Cómo influye el género en los ingresos en el mercado laboral peruano 

periodo 2019 y 2022? 

2.3 Justificación 

La finalidad de esta investigación es demostrar la validez empírica de la ecuación 

de Mincer, publicada en 1974 y que establece que el ingreso está en función de los años 

de educación terminados, los años de experiencia y la experiencia al cuadrado. El estudio 

se basa en datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática. 

La investigación identifica la influencia de la educación, experiencia y género en los 

ingresos en el mercado laboral peruano, de manera que las personas cuenten con 

información confiable sobre el impacto de las variables antes mencionadas sobre los 

ingresos, el mismo que les permita tomar decisiones acertadas en el futuro. Además, las 

familias decidirán invertir y prestar más atención a la educación de sus hijos porque esto 

afecta los ingresos futuros de las familias, por otro lado, los gobiernos a nivel nacional y 

regional toman decisiones y crean políticas públicas que tiene como objetivo aumentar el 

nivel educativo de la población, ya que esto conduce a un aumento en el nivel económico 

de la población. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

• Determinar el retorno de nivel de formación académica (educación), 

experiencia laboral y género en los ingresos en el mercado laboral peruano 

periodo 2019 y 2022. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar la influencia de nivel de formación académica (educación) en los 

ingresos del mercado laboral peruano periodo 2019 y 2022 

• Determinar la influencia de la experiencia laboral en los ingresos en el 

mercado laboral peruano periodo 2019 y 2022. 

• Determinar cómo influye el género en los ingresos en el mercado laboral 

peruano periodo 2019-2022. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

• Nivel de formación académica (educación), experiencia laboral y género 

influyen significativamente en los ingresos en el mercado laboral peruano 

periodo 2019 y 2022. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• El nivel de formación académica (educación) influye de manera positiva en 

los ingresos en el mercado laboral peruano periodo 2019 y 2022.  

• La experiencia laboral influye de manera positiva en los ingresos en el 

mercado laboral peruano periodo 2019 y 2022 

• El género influye de manera positiva en los ingresos del mercado laboral 

peruano periodo 2019 y 2022 
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CAPÍTULO III 

3MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

El presente estudio de investigación corresponde a nivel de país Perú, se tiene en 

cuenta todos los trabajadores independientes del mercado laboral peruano, tanto del sector 

público como del privado. El Perú es el tercer país más extenso de Sudamérica, con una 

superficie de 1'285.215,60 km2 y una ubicación en las regiones occidental y central del 

continente, limita con los siguientes países: Ecuador y Colombia por el norte; Brasil y 

Bolivia por el este; Chile por el sur; y Océano Pacífico por el Oeste. La cordillera de los 

Andes atraviesa su territorio de sur a norte, creando tres regiones naturales diferenciadas: 

Costa, una esbelta franja de desierto; Sierra, una zona de enormes montañas y esbeltos 

valles, y Selva que forma parte del gran territorio amazónico. 

3.2 Población 

La población según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI para 

el año 2019 es de 32,131,400 habitantes, mientras que para el año 2022, alcanzó los 

33,396,700 habitantes, es el 7mo país más poblado de América del sur.  De acuerdo a la 

base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO del módulo “empleo e 

ingresos” y “Educación”, Se consideran miembros de la población de estudio todos los 

trabajadores autónomos que viven y trabajan tanto en zonas rurales como urbanas de la 

nación, la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO establece que el personal militar que 

reside en cuarteles, campamentos, barcos y otros lugares no es elegible. Tampoco están 

incluidas las personas que viven en viviendas comunales (hoteles, hospitales, cárceles, 

asilos y claustros religiosos, etc.). 

3.3 Muestra 

El método de muestreo es autónoma, polietápica, estratificada, por áreas y 

probabilística, según la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática – INEI, en cada departamento de investigación. Existe un 

nivel de confianza del 95% en los resultados de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tendrá en cuenta a los miembros del hogar 

mayores de 14 años y se considera nivel educativo más alto. Asimismo, se considerará 
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como unidad de análisis o muestra a la población de las regiones como: Amazonas 

Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincia, 

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y 

Ucayali.   

En la Tabla 2 se muestra la distribución de la muestra por departamentos, para el 

grupo de trabajadores independientes para el año 2019 es 24,112 observaciones y 

mientras que para año 2022 es 22,237 observaciones. 

Tabla 2 

Distribución de las muestras por departamento Año 2019-2022. 

Código  Departamento 

Año 2019 Año 2022 

Trabajadores 

Independientes 
Porcentaje  

Trabajadores 

Independientes 
Porcentaje  

1 Amazonas 1,017 4.22% 1,011 4.55% 

2 Áncash 993 4.12% 949 4.27% 

3 Apurímac 518 2.15% 532 2.39% 

4 Arequipa 936 3.88% 837 3.76% 

5 Ayacucho 733 3.04% 683 3.07% 

6 Cajamarca 1,037 4.30% 1,024 4.60% 

7 Callao 561 2.33% 519 2.33% 

8 Cusco 974 4.04% 830 3.73% 

9 Huancavelica 779 3.23% 764 3.44% 

10 Huánuco 939 3.89% 867 3.90% 

11 Ica 910 3.77% 931 4.19% 

12 Junín 1,135 4.71% 1,010 4.54% 

13 La Libertad 1,019 4.23% 926 4.16% 

14 Lambayeque 947 3.93% 923 4.15% 

15 Lima 2,661 11.04% 2,282 10.26% 

16 Loreto 1,391 5.77% 1,334 6.00% 

17 Madre de Dios 500 2.07% 390 1.75% 

18 Moquegua 569 2.36% 576 2.59% 

19 Pasco 575 2.38% 531 2.39% 

20 Piura 1,333 5.53% 1,177 5.29% 

21 Puno 838 3.48% 657 2.95% 

22 San Martín 1,117 4.63% 1,145 5.15% 

23 Tacna 846 3.51% 737 3.31% 

24 Tumbes 711 2.95% 618 2.78% 

25 Ucayali 1,073 4.45% 984 4.43% 

  Muestra total  24,112 100.00% 22,237 100.00% 

Nota. Elaboración con información de ENAHO-INEI-2019-2022 
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3.4 Método de investigación 

3.4.1 Enfoque 

La investigación es de enfoque cuantitativo según el autor Hernández et al 

(2014) indica que, "el método cuantitativo utiliza la recopilación de datos para 

probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadísticos para 

establecer modelos de comportamiento y probar teorías"; porque toma datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO periodo 2019 y 2022, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI del Perú, además se realizan 

pruebas estadísticas y econométricas 

3.4.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, por su parte 

Hernández et al. (2014) indican sobre los estudios descriptivos “definir los 

atributos, rasgos, cualidades  y perfiles de individuos, comunidades, grupos, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Dicho 

de otro modo, el estudio descriptivo tiene la responsabilidad de caracterizar y 

cuantificar de forma independiente las variables del estudio. Por otro lado, los 

estudios correlacionales, según Hernández et al. (2014) es comprender cómo se 

relacionan entre sí dos o más conceptos, categorías o variables o con qué 

intensidad se asocian en un contexto determinado. Dado que su objetivo es 

caracterizar las variables ingreso, nivel de formación (educación), experiencia 

laboral y género e investigar la relación entre estas variables y los niveles de 

ingreso, e investigar la relación entre estas variables. 

3.4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental y de corte transversal, sin 

embargo Hernández et al (2014) define, la investigación no experimental como 

“la investigación que se lleva a cabo sin manipulación intencionada de variables, 

es decir, investigaciones en las que las variables independientes no se modifican 

intencionadamente para observar cómo afectan a otras variables”. En la 

investigación, las variables relacionadas con formación académica (educación), 

experiencia laboral, y género, no fueron manipuladas las variables para probar su 

impacto en el ingreso porque las variables fueron recolectadas tal cual, de la 
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realidad sin ninguna manipulación, en consecuencia, es de tipo no experimental. 

Asimismo, es de corte transversal por que los datos se han recogido una sola vez 

en el periodo 2019 y 2022. 

3.4.4 Método científico deductivo  

La presente investigación es de método científico deductivo, Según Fred 

N. Kerlinger como citado en Hernández et al. (2014) el método científico es 

“sistemático” ya que esto implica la existencia de una disciplina para realizar la 

investigación científica y no se dejan los hechos a la casualidad, es “empírica” 

porque se recolectan y analizan datos, es “crítica”, esto indica que se evalúa y 

mejora de manera constante. Por otra parte, el método deductivo parte de una 

teoría y genera hipótesis; como resultado, el investigador realiza una investigación 

para comprobar la viabilidad de la hipótesis. En consecuencia, la presente 

investigación es de método científico deductivo ya que permiten comprobar sí una 

hipótesis puede ser verdadera en una variedad de circunstancias. 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

Primero, segundo y tercer objetivos específicos, es determinar los retornos de 

nivel de formación (educación) y experiencia laboral y género en los ingresos de los 

trabajadores independientes del mercado laboral peruano. 

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica e instrumentos de recolección de datos se utilizó la Encuesta 

Nacional de Hogares-ENAHO que se encuentra en el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI. El procedimiento a seguir es ENAHO 

ACTUALIZADA, las condiciones de vida y Pobreza-ENAHO para los años 2019 

y 2022, periodo de elección anual. 

3.5.2 Técnica estadística de análisis de datos 

La técnica para el procesamiento de la información de análisis de datos se 

utilizó el software informático STATA 16. También realizamos un análisis 

económico utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios - MCO. 
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3.5.3 Ecuación del Mincer - modelo econométrico 

En el presente estudio se empleó la ecuación de Mincer, que se estima 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios - MCO, basándose en los objetivos e 

hipótesis específicos. El logaritmo natural de los ingresos es la variable 

dependiente en este estudio, mientras que los años de educación, la experiencia 

laboral, la experiencia laboral al cuadrado y el género son los factores 

independientes, la representación es como se muestra: 

𝐿𝑛𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝑑𝑢 + 𝛼2𝐸𝑥𝑝 + 𝛼3𝐸𝑥𝑝2 + 𝛼4𝐺𝑒𝑛𝑒 + 𝜀𝑡 

Donde:  

𝐿𝑛  = Logaritmo natural  

 𝑦 = Ingreso de trabajo  

𝐸𝑑𝑢 = Años de educación 

𝐸𝑥𝑝 = Experiencia laboral 

𝐸𝑥𝑝2 = Experiencia laboral al cuadrado 

𝐺𝑒𝑛𝑒 = Genero 

(𝜀𝑡) = Termino de error  

𝛼0, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 𝑦  𝛼4 = parámetros de regresión.  

3.5.4 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

La presente investigación utiliza el método de MCO, al respecto Molina, 

(2021) conceptualiza “Mínimos Cuadrados Ordinarios se utilizan para calcular 

una línea de regresión lineal que minimiza el residual, es la diferencia entre el 

valor real y estimado de la línea”. 

Matemáticamente se representa el modelo de regresión lineal de la 

siguiente manera: 

𝒚𝐢 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝐢 + 𝜺𝒕 

𝑦𝑖 = variable dependiente  
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𝑥𝑖 = variable independiente  

𝛽0 y 𝛽1 = intercepto  

𝜀𝑡 = representa la diferencia entre el valor real y valor estimado de la 

recta, es decir  

𝜺𝒕 = 𝒀 − 𝒚𝐢 

La técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios - MCO busca minimizar los 

𝜀𝑡  para que la recta sea el más adecuado respeto a los otros puntos de la recta. 

3.5.5 Identificación de las variables  

A. Variable dependiente 

• Ingresos 

B. Variables Independientes 

• Educación 

• Experiencia 

• Género. 
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3.5.6 Operacionalización de las variables  

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Definición 

operacional 

Indicador Técnica e 

Instrumentos 

Ingresos  Dinero 

recibido por 

administrar un 

negocio. 

económico. 

Se aplica 

logaritmo 

natural a los 

ingresos de los 

individuos  

 

Dependiente 

logaritmo 

natural de los 

ingresos de 

la PEA 

Ocupada del 

mercado 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

ENAHO-INEI 

año 2019 y 

2022 

Formación 

académica 

(educación) 

 Actividad 

donde se 

recibe 

conocimiento 

y habilidad. 

 

Se valora los 

años de 

educación 

realizada (años 

culminado de 

la persona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Secundaria 

(14años), 

Superior no 

universitaria 

completa (17 

años), 

Superior 

universitaria 

(19años), 

Post grado 

Universitario 

(20-22 años) 

Experiencia 

laboral  

La capacidad 

que debe tener 

una persona 

para 

desarrollar una 

determinada 

actividad 

Se considera 

los años de 

experiencia 

adquirida del 

individuo 

Se calcula 

disminuyend

o la edad 

menos años 

de educación 

menos 6 

años. 

Género La persona es 

Varón y/o 

Mujer  

Femenino o 

Masculino 

indicado por el 

individuo 

0 = si es del 

sexo 

femenino,  

1=si es del 

sexo 

masculino 
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Tabla 4 

Identificación de las principales variables  

 Variables Descripción Codificación 

D
ep

en
d
ie

n
te

  

Ingreso  Ingreso Mensual 
Ingreso mensual en soles de los 

trabajadores independientes  

Ln_W  
Logaritmo natural del 

ingreso mensual 

Logaritmo natural de ingreso 

mensual de los trabajadores 

independientes  

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Edu_nivel 

Nivel de educación de los 

trabajadores 

independientes  

1=Primaria incompleta 

2=Primaria completa 

3=Secundaria incompleta 

4=Secundaria completa 

5=Superior no universitario. 

incompleta 

6=Superior no universitario. 

completa 

7=Superior universitario. 

incompleta 

8=Superior universitario 

completa 

9=posgrado 

Edad  edad  Edad en años cumplidos 

Edu_años 

Años de educación 

alcanzados por los 

trabajadores 

independientes 

Años de educación alcanzado 

por el trabajador, a más años de 

educación mayor retorno en el 

ingreso 

Exp 

Experiencia laboral 

potencial, se obtiene: 

(Exp=Edad-Edu_años-4) Años de experiencia laboral 

Exp2 

Experiencia laboral 

potencial al cuadrado de 

los trabajadores 

independientes 

Experiencia laboral potencial al 

cuadrado 

Género Sexo 
1=si es varón 

0=si es mujer 

Nota. Elaboración propia con información de ENAHO-INEI 2019-2022 
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CAPÍTULO IV 

4RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados 

Resultados del primer y segundo objetivo específico: Identificar la influencia 

de nivel de formación académica (educación) y la experiencia laboral en los ingresos del 

mercado laboral peruano año 2019 y 2022. 

Niveles de educación  

En la Figura 9, según la información disponible, se considera que las personas con 

niveles educativos más altos tienen mayores habilidades y talentos, de ahí que se muestre 

el salario medio de los trabajadores autónomos para cada nivel educativo. Existe una 

discrepancia de ingresos por nivel educativo, que probablemente se explique por el 

diferencial de productividad. Un trabajador independiente con primaria incompleta en el 

año 2019 logra ganar en promedio S/. 381.027, mientras otro trabajador con estudios de 

maestría/doctorado alcanza ganar en promedio hasta S/. 3,137.00 soles.  

Mientras que, en el año 2022, un trabajador independiente con primaria 

incompleta logra ganar en promedio S/. 459.59, mientras otro trabajador con estudios de 

maestría/doctorado alcanza ganar en promedio hasta S/. 2,924.5 soles y se estima para los 

años 2019 y 2022. 

Figura 9 

Nivel de educación año 2019 
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Figura 10 

Nivel de educación año 2022 

 

 

Las personas con mayor nivel de educación siempre tendrán ingresos superiores 

a la media nacional (véase figura 9 y 10) y serán trabajadores más idóneos, ya que la 

educación es el componente más valioso y rentable del capital humano. 

Años de educación   

En la Figura 11 y 12, demuestran una relación directa entre los años de educación 

(edu) y los ingresos promedios mensuales; es decir, las personas con más años de 

educación logran una mayor retribución económica. 

Figura 11 

Ingreso de los trabajadores independientes por años de educación-2019

 

Nota. Elaboración propia con información de ENAHO-INEI-2019 
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Figura 12 

Ingreso de los trabajadores independientes por años de educación-2022

 

Nota. Elaboración propia con información de ENAHO-INEI-2022 

 

Ecuación de Mincer – Retornos de la educación  

Utilizando el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios - MCO, la 

investigación proporciona un análisis económico basado en la ecuación de Mincer. 

Podemos ver cómo los factores independientes afectan a la variable dependiente gracias 

a este estudio econométrico, que también refuerza el análisis correlacional. 

El aumento de los retornos privados resulta de un incremento del capital humano 

se denomina rendimiento privado.  El modelo econométrico que se utilizará para el 

análisis de la relación entre el logaritmo de los ingresos y las variables que miden las 

dotaciones del capital humano y que parte de la función de ingresos para muestras de 

corte transversal por Mincer (1975) es el siguiente:  

La Ecuación de Mincer es de la siguiente manera: 

𝑳𝒏𝒚 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑬𝒅𝒖 + 𝜶𝟐𝑬𝒙𝒑 + 𝜶𝟑𝑬𝒙𝒑𝟐 + 𝜶𝟒𝑮𝒆𝒏𝒆 + 𝜺𝒕 

Donde:  

𝑳𝒏  = Logaritmo natural  
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 𝒚 = Ingreso de trabajo  

𝑬𝒅𝒖 = Años de educación 

𝑬𝒙𝒑 = Experiencia laboral 

𝑬𝒙𝒑𝟐 = Experiencia laboral al cuadrado 

𝑮𝒆𝒏𝒆 = Genero 

(𝜺𝒕) = Termino de error  

𝜶𝟎, 𝜶𝟏, 𝜶𝟐, 𝜶𝟑 𝒚  𝜶𝟒 = parámetros de regresión  

Al realizar la regresión econométrica de la ecuación de Mincer, se obtiene la 

siguiente tabla 5.  

Tabla 5 

Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios periodo 2019 y 2022 

Variable 

Años 

2019 2022 

Años de educación 0.132*** 0.111*** 

Experiencia  0.046*** 0.044*** 

Experiencia al cuadrado -0.001*** -0.001*** 

Genero  0.406*** 0.542*** 

constante 3.723*** 3.984*** 

r2 0.168 0.156 

F 1219.8119 1028.1988 

N 24112 22237 
 

Nota. Legenda: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Elaboración propia con información de ENAHO-

INEI-2019 

Interpretando los resultados, donde existe una relación positiva entre educación y 

los ingresos de los trabajadores independientes, es decir cuando un trabajador 

independiente del mercado laboral peruano para el periodo 2019, aumenta en un año más de 

educación, se espera un incremento en sus ingresos en 13,23% en promedio. Mientras que 

para el año 2022 un trabajador independiente aumenta en un año más de educación, se espera 

un incremento en sus ingresos de 11,16% en promedio.  

La experiencia presenta una relación positiva con los ingresos de los trabajadores 

independientes de los periodos 2019 y 2022, es decir, los coeficientes de años de 

experiencia son: 0.0464536 y 0.0448455 tienen signos positivos, por lo tanto, cuando un 
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trabajador independiente aumenta en un año su experiencia, se espera un aumento en sus 

ingresos de 4,64% y 4,48% en promedio. 

El coeficiente de la variable experiencia al cuadrado, los ingresos de los 

trabajadores independientes tienen una relación negativa con la experiencia al cuadrado, 

como indican los coeficientes de -0,0006125 y -0.0006492 que tiene signos negativos. 

Esto se debe a la función cóncava de la edad, que establece que, a medida que se envejece, 

los ingresos disminuyen en relación con los ingresos anteriores. 

Asimismo, el coeficiente de la variable experiencia al cuadrado, después de 

emplear la segunda derivada nos muestra una curva cóncava en términos de ingreso 

personal logarítmica y experiencia, lo que indica que, a medida que las personas 

envejecen, su capital humano perderá valor y el ingreso personal prevista aumentaría a 

una tasa marginal decreciente: inicialmente se tiene el modelo de regresión. 

𝐿𝑛𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝑑𝑢 + 𝛼2𝐸𝑥𝑝 + 𝛼3𝐸𝑥𝑝2 + 𝛼4𝐺𝑒𝑛𝑒 + 𝜀𝑡 

𝐿𝑛𝑦 = 3.723897 + 0.1323148(𝐸𝑑𝑢) + 0.04645365 (𝐸𝑥𝑝) − 0.0006125(𝐸𝑥𝑝2) +

0.40635952(𝐺𝑒𝑛𝑒) + 𝜀𝑡……………… (1) 

Del modelo de la ecuación 1 se realiza la derivada de la variable experiencia con respecto 

al logaritmo del ingreso lo cual se obtiene la ecuación (2) 

𝑑𝐿𝑛𝑦

𝑑𝐸𝑥𝑝
= 3.723897 + 0.1323148(𝐸𝑑𝑢) + 0.04645365 (𝐸𝑥𝑝) − 0.0006125(𝐸𝑥𝑝2) +

0.40635952(𝐺𝑒𝑛𝑒) + 𝜀𝑡………………(2) 

Después de realizar la derivación, se llega a la ecuación 3. 

𝑑𝐿𝑛𝑦

𝑑𝐸𝑥𝑝
= 0.04645365 − 0.0006125(𝐸𝑥𝑝)…… (3) 

De la ecuación 3 obtenemos cual es la edad donde la curva alcanza su máximo y a partir 

de ahí comienza a disminuir la tasa decreciente. Posteriormente igualamos a 0 la ecuación 

(3). 

𝑑𝐿𝑛𝑦

𝑑𝐸𝑥𝑝
= 0.04645365 − 0.0006125(Exp) = 0………(4) 

Resolviendo la ecuación (4) aplicando las operaciones algebraicas quedará, una división 

de la siguiente manera. 
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Exp =
0.04645365

0.0006125
= 75.84269388 = 75 años……………(5) 

La solución de la ecuación (5) indica que los ingresos tenderán a disminuir después de 

los 75 años, debido al deterioro y agotamiento del capital humano que se produce a 

medida que las habilidades y talentos de un individuo disminuyen con la edad; como 

podemos ver en la imagen. 

Figura 13 

Relación entre el logaritmo del ingreso esperado y la experiencia para el periodo 2019. 

 

Para el año 2019 son estadísticamente significativo los coeficientes que se han 

estimado 13,23%, 4,64% son significativos al 1%, de igual manera para el año 2022 son 

estadísticamente significativo los coeficientes que se han estimado 11,15%, 4,48% son 

significativos al 1%. 

Se determina que los resultados estimados mediante la ecuación de Mincer, donde 

el coeficiente de la variable independiente “educación” es positivo y se considera como 

la variable de mayor importancia para el estudio, demostrando un retorno de la educación 

sobre el ingreso; para el año 2019 se tiene un retorno de 13,23% por un año de educación 

adicional, mientras que para el año 2022 se tienen una tasa de retorno de 11,16% 

respectivamente. Por otro lado, se observa un decrecimiento del periodo 2019 al 2022, 

posiblemente causado por la pandemia del Covid-19 y su efecto negativo en los mercados 

laborales. 

 

Experiencia  

LnY 

3.7 

75 años  
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Causas de la pérdida de empleo. 

La razón de la pérdida del empleo es la pandemia porque mucha gente dejo de 

trabajar se quedaron teniendo experiencia sin trabajar, de igual manera los que terminaron 

sus estudios universitarios no pudieron insertarse en el mercado laboral peruano. 

Asimismo según el autor Mantilla et al. (2021) las mujeres, trabajadores jóvenes y las 

personas con bajos niveles de educación y la conectividad a internet se vieron 

desproporcionadamente afectados, a los dos meses de la pandemia el 20% de las 

trabajadoras perdieron el empleo que tenían antes de la pandemia, ocho puntos 

porcentuales más que sus homólogos masculinos como se muestra en la figura  la  

evolución de las tasas de pérdida de empleo por características individuales. 

Figura 14 

Pérdida de empleo por genero 

 

Medidas de autocorrelación espacial global 

Según, Buzai y Montes (2021) el I de Moran es uno de los principales índices para 

medir la autocorrelación espacial, indicando la similitud entre valores de una variable a 

partir de la cercanía entre sus ubicaciones. Los resultados de la Tabla 6 demuestran un I 

positivo significativo y un valor p de cero para los dos periodos evaluados año 2019 y 

2022, por lo que se concluye que existe una autocorrelación espacial débil, indicando que 

los valores no son considerados de manera aleatoria, sino que se encuentran dispersos o 

agrupados en el espacio geográfico de las zonas de mercados laborales.  

Así mismo, el indicador c de Geary demuestra un valor positivo menor a uno y un 

valor p igual a cero para los dos  periodos evaluados año 2019 y 2022, determinando la 

existencia de autocorrelación espacial positiva, los valores de una zona de mercados 

laborales están relacionados con los valores de zonas cercanas, considerando las bases de 
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Griffith (1987) en la que define el índice “c” de comparaciones por pares entre las 

diferentes zonas, donde los valores inferiores a uno indican autocorrelación espacial 

positiva. 

Tabla 6 

Medidas de autocorrelación espacial global. 

Tipo Variable 
Años 

2019 2022 

I de Moran 

I 0,156 0,150 

E (I) -0,001 -0,001 

sd (I) 0,015 0,015 

z 10,202 9,804 

p-value* 0,000 0,000 

c de Geary 

c 0,843 0,841 

E (c) 1,000 1,000 

sd (c) 0,018 0,018 

z -8,737 -8,747 

p-value* 0;000 0,000 

Nota. Elaboración propia con base de ENAHO-INEI-2019-2022 

Para Pierre (1979), el análisis multivariante es el marco estadístico y el análisis de 

datos que examina, evalúa, representa e interpreta los datos derivados de la observación 

de muchas variables estadísticas, la geometría, cálculo matricial y distribuciones 

multivariables representan fundamentos importantes para la investigación. En tal sentido, 

a nivel visual la Figura 15 demuestra la existencia de una autocorrelación espacial positiva 

para los periodos 2019 y 2022, entre la variable dependiente “Retorno de la inversión”, y 

las variables independientes “años de educación, años de experiencia en el mercado 

laboral, y años de experiencia en el mercado laboral exponencial”. 

Figura 15 

Autocorrelación espacial del logaritmo del ingreso monetario 

   

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia con base de ENAHO-INEI-2019-2022 
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En la Figura 16 representa las coordenadas de los hogares de los trabajadores 

independientes en el país, así mismo demuestra visualmente los departamentos con mayor 

y menor nivel de hogares encuestados. 

Figura 16 

Coordenadas de los hogares de los trabajadores en el Perú 

 

Nota. Elaboración propia con base de ENAHO-INEI-2019-2022. 

 

Inequidad en el ingreso de los trabajadores independientes – coeficiente de Gini  

 

Distribución del ingreso por género.  

El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad de los ingresos en 

una población, donde el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la 

máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima 

desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano). (Gini, 1912 citado por 

Barra). La figura 17, muestra la distribución de los ingresos de los trabajadores 

independientes con un coeficiente de Gini para el año 2019 es de 0.59956198 indica una 

distribución de ingresos muy desigual, mientras que el coeficiente de Gini para el año 

2022 es 0. 61629473 indica una distribución de ingresos muy desigual; es decir, existe 

desigualdad económica en el mercado laboral peruano. 
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El eje horizontal muestra los porcentajes de población y el eje vertical los 

porcentajes de renta. La curva de Lorenz es una representación gráfica de la distribución 

de la renta que muestra qué proporción recibe el subconjunto de trabajadores elegido para 

cada porcentaje de trabajadores. En el eje horizontal el porcentaje se refiere al 

subconjunto de trabajadores con menor ingreso. (Lorenz, 1905 citado por Barra, 2018) 

Figura 17 

La curva de Lorenz año 2019 

 

Figura 18 

La curva de Lorenz año 2022 

 

Resultados del tercer objetivo específico: Es determinar cómo influye el género 

en los ingresos en el mercado laboral peruano periodo 2019-2022. En la tabla 7 

presentamos el coeficiente de la variable genero para los años 2019 y 2022, realizando la 

regresión aplicando la ecuación de Mincer y utilizando el método de MCO. 

Coeficiente de Gini 

es 0.59956198 

Coeficiente de Gini es 

0. 61629473 
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Tabla 7 

Coeficiente de la variable genero 

Variable 

Años 

2019 2022 

Genero  .40635952*** .54204253*** 

constante 3.723897*** 3.9849782*** 

r2 0.16832975 0.15611414 

F 1219.8119 1028.1988 

N 24112 22237 

Legenda: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
Nota. Elaboración propia con base de ENAHO-INEI-2019-2022 

Interpretación de la influencia de Genero El coeficiente de la variable género para 

el año 2019 es 0.40635952 y tiene signo positivo, por tanto, cuando los trabajadores 

independientes son hombres ellos ganan un 40,63 % más que los ingresos de los 

trabajadores independientes mujeres. Mientras para el año 2022 es 0.54204253 y tiene 

signo positivo, por tanto, cuando los trabajadores independientes son hombres ellos ganan 

un 54,20% más que los ingresos de los trabajadores independientes mujeres del mercado 

laboral peruano. En la tabla 8 presentamos el Ingreso promedio mensual por genero para 

los periodos 2019 y 2022. 

Tabla 8 

Ingreso promedio mensual por genero para los años 2019 y 2022 

 Año 
 2019 2022 

Grupo 

Trabajadores independientes  Trabajadores independientes  

Observaciones 
Ingreso 

promedio S/. 
Observaciones 

Ingreso 

promedio S/. 

Varón 9,803 625.5476 9,414 661.7341 

Mujer 14,309 903.8912 12,823 1058.804 

Diferencia  
  

-278.3436 

  

-397.0701 

t = -18.3162 t = -16.9796 

Nota. A un nivel de significancia de 1%, se rechaza Ho, por consiguiente, la brecha en el ingreso 

es estadísticamente significativa 

Para el grupo de trabajadores independientes para los periodos 2019 y 2022, en 

las figuras 19 y figura 20, se muestra la diferencia en el ingreso promedios mensuales por 

género. Utilizando la prueba de promedios (t=-18.3162), para el periodo 2019 y (t=-

16.9796) para el periodo 2022, se confirman que existe una diferencia salarial 

significativa de S/. 278.34 y 397.07 en consecuencia, es probable que esta brecha sea 
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causada por los factores observables (años de nivel de formación (educación) y 

experiencia laboral e inobservables (posible discriminación salarial por género). 

Figura 19 

Ingreso promedio mensual por género de los trabajadores independientes-2019 

 

Nota. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO-2019 

Figura 20 

Ingreso promedio mensual por género de los trabajadores independientes-2022 

 

Nota. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO-2022 

4.2 Discusión 

La hipótesis general se confirma en base a los resultados obtenidos anteriormente 

en el mercado laboral peruano, los factores que afectan positivamente los ingresos de los 

trabajadores independientes son el nivel educativo (educación), años de experiencia 

laboral y género.  
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Los resultados de la investigación permiten sostener que si existe una relación 

positiva entre el nivel de educación y los ingresos de los trabajadores independientes, es 

decir cuando un trabajador independiente del mercado laboral peruano aumenta en un año 

adicional el nivel de formación (educación), se espera un incremento en los ingresos en 

13.23% en promedio, por lo tanto las investigaciones realizadas a nivel internacional que 

no guardan relación con los resultados obtenidos en la presente investigación es Vera et 

al. (2020) concluyó que un año adicional de educación resulta en un aumento del 0,16% 

en los ingresos después de realizar un estudio sobre los rendimientos económicos de los 

graduados del programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. En cambio Gil et al. (2020) evalúa el rendimiento de la inversión en 

educación universitaria en Colombia, donde cada año adicional de estudio supone un 

aumento del 2,45% de los ingresos medios de la población.  

A nivel nacional las investigaciones que no guardan relación con los resultados 

obtenidos están Siancas (2021) en su investigación los retornos a la escolaridad y a la 

experiencia laboral de los jefes de familia de la región Piura en 2019; por cada año 

adicional de educación, los ingresos aumentan en 14,87%.  Castillo (2021) examinó los 

beneficios de la educación en el mercado laboral peruano para individuos de entre 18 y 

65 años, los resultados indican que cada año adicional de estudios se traduce en un 

aumento de los ingresos en 12,46%. Quea (2015)  en su investigación realizada en el año 

2013 sobre los ingresos laborales de los habitantes del sur de Perú reveló que los ingresos 

laborales mejoran en un 12,66% por un año más de estudio. 

Las investigaciones que tienen relación con el resultado obtenido en México, 

Reyes (2020) encontró una tasa de retorno de la educación de 7,1 %, en Guatemala, Díaz 

(2019) para el año 2002, ha determinado los retornos de la educación en 8.1%, mientras 

que para los años 2010 y 2018, por cada año de estudio de 6,9% y 6,8% respectivamente, 

en Argentina, Ignacio y Gómez (2020) determino que en el año 2019, la tasa de 

rendimiento de la educación era de 6,23% en los ingresos. 

A nivel nacional Tito (2019) en la región Cusco para el año 2018, demostró que 

existe una relación significativa entre educación e ingresos  de la población 

económicamente activa empleada. También se descubrió que cada año adicional de 

escolarización aumenta los ingresos en un 5.8%, Con respecto a la variable experiencia, 

el estudio descubrió que un incremento de un año de experiencia se traduce en un aumento 
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de los ingresos del 1.97%. Además, la variable años de experiencia al cuadrado mostró 

una correlación negativa con los ingresos, con una tasa del 0,06%, esto guarda relación 

con lo encontrado por Tito (2019) donde la experiencia al cuadrado muestra una 

asociación negativa con una tasa del 0,03% sobre los ingresos, aunque el conjunto de 

datos muestra una relación positiva entre experiencia e ingresos con una tasa del 1,4%. 
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CONCLUSIONES 

Los factores que afectan a los ingresos de los trabajadores independientes en el 

2019 y 2022 influyen los años de nivel de formación (educación), los años de experiencia, 

los años de experiencia al cuadrado y el género. Estas variables son significativas. 

PRIMERO: Se identificó que si existe una relación positiva entre el nivel de formación 

(educación) y los ingresos de los trabajadores independientes, es decir 

cuando un trabajador independiente del mercado laboral peruano aumenta 

en un año más de educación, se espera un incremento en sus ingresos en 

13,23% en promedio. Mientras que para el año 2022 aumenta en un año 

más de educación, se espera un incremento en sus ingresos en 11,16% en 

promedio respectivamente. Por otro lado, se observa un decrecimiento del 

periodo 2019 al 2022, probablemente causado por la pandemia del Covid-

19 y su efecto negativo en los mercados laborales 

SEGUNDO: Se determinó que la experiencia presenta una relación positiva con los 

ingresos de los trabajadores independientes, es decir, el coeficiente de años 

de experiencia es de 0.0464536 y tiene un signo positivo, por lo tanto, cuando 

un trabajador independiente aumenta en un año su experiencia, se espera un 

aumento en sus ingresos en 4,64% en promedio. Mientras que para el año 

2022, el coeficiente de años de experiencia es de 0.0448455 y tiene un signo 

positivo, por lo tanto, cuando un trabajador independiente aumenta en un año 

su experiencia, se espera un aumento en sus ingresos en 4,48% en promedio 

respectivamente 

TERCERO: Se determinó que la variable género es significativo e influye en los 

ingresos de los trabajadores independientes, el coeficiente de la variable 

género para el año 2019 es 0.40635952 y tiene signo positivo, por tanto, 

cuando los trabajadores independientes son hombres ellos ganan un 40,63 

% más que los ingresos de los trabajadores independientes mujeres. 

Mientras que el coeficiente de la variable género para el año 2022 es 

0.54204253 y tiene signo positivo, por tanto, cuando los trabajadores 

independientes son hombres ellos ganan un 54,20% más que los ingresos 

de los trabajadores independientes mujeres del mercado laboral peruano. 
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RECOMENDACIONES 

Se presentan en relación con los objetivos específicos, dando cuenta de las 

consecuencias, orientaciones o medidas a realizarse. 

PRIMERO: A las instituciones del estado conocer anualmente sobre los retornos de 

nivel de formación (educación), experiencia y género en los ingresos del 

mercado laboral peruano, deben proponer políticas públicas laborales 

equitativas para mejorar sus ingresos. 

SEGUNDO: Desarrollar investigaciones de este tipo a las instituciones competentes, 

intelectuales, estudiantes de pregrado y posgrado con informaciones y 

métodos existentes, con la finalidad de generar propuestas para reducir el 

problema existente. 

TERCERO: A todos los trabajadores y trabajadoras autónomos peruanos, que tienen 

derecho a la igualdad de oportunidades laborales y a obtener los mismos 

ingresos por un trabajo de méritos similares. Para evitar que los 

empleadores abusen de su poder financiero y creen disparidad de ingresos, 

es igualmente crucial que conozcan las leyes que los salvaguardan. 

CUARTO: Se recomienda a las instituciones del estado que inviertan en 

capacitaciones de su personal para mejorar habilidades de sus 

trabajadores.  
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Anexo 2. Cuestionario sobre ingreso – ENAHO 2019  
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Anexo 3. Cuestionario sobre ingreso – ENAHO 2022  
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Anexo 4. Cuestionario sobre educación – ENAHO 2019 
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Anexo 5. Cuestionario sobre educación – ENAHO 2022 
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Anexo 6. Do file STATA 2016 

Resumen: 
******************************Tesis************************************************** 

RETORNOS DE LA EDUCACIÓN, EXPERIENCIA Y GÉNERO EN LOS INGRESOS DEL MERCADO 

LABORAL PERUANO  2019 y 2022: UN ANÁLISIS ESPACIAL 

************************************************************************************ 

cd "C:\Users\jaimehuanca\Desktop\Tesis_Jaime Huanca\Tesis\" 

**características de la vivienda y del hogar**** 

use enaho01-2019-100.dta, clear 

keep conglome vivienda hogar ubigeo latitud longitud altura  

 describe 

  rename altura altitud 

save enaho01-2019-100m.dta, replace 

use enaho01a-2019-300, clear 

keep p301a p301b p301c conglome vivienda hogar ubigeo codperso 

gen edu=6+p301b if p301a== 5  | p301a==6 

replace edu=0 if p301a==1 

replace edu=p301b if p301a==2 

replace edu=max(p301b,p301c) if p301a==3 

replace edu=6 if p301a==4 

replace edu=11+p301b if p301a==7 | p301a==8 | p301a==9 | p301a==10 

replace edu=16+p301b if p301a==11 

drop if edu==. 

save educacion-2019, replace 

 

************************************************************************************* 

use enaho01-2019-100m.dta, clear 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo using educacion-2019 

keep if _merge==3 

drop _merge 

save educa-viv-2019, replace 

 

*****************************AÑO 2019*********************************************** 

use enaho01a-2019-500, clear 

keep conglome vivienda hogar ubigeo codperso p530a p208a p207 

rename p530a INGRESO 

des  

drop if ING==999999 

drop if ING==. 

rename p208a edad 

recode p207 (1=1) (2=0),gen(sexo) 

drop if sexo==. 

ttest INGRESO, by(sexo) 

tabstat INGRESO, by(sexo) 

save ingreso-2019.dta, replace 

 

use ingreso-2019, clear 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo codperso using educa-viv-2019 

keep if _merge==3 

drop _merge 

gen exp=edad-edu-4 

gen exp2=exp^2  

drop if sexo==. 

label values sexo sexo 

label define sexo 1 "varón" 0 "mujer" 

graph hbar (mean) INGRESO, over(p301a) blabel(total) 

**se borra 
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drop if p301a==1 

drop if p301a==2 

graph hbar (mean) INGRESO, over(p301a) blabel(total) 

*tamaño de muestra 

gen región=substr(ubigeo,1,2) 

tab región  

gen ln_w=ln(INGRESO) 

 graph bar (mean) ln_w, over(sexo) blabel(total) 

************************************************* 

 graph bar (mean) INGRESO, over(sexo) blabel(total) 

 graph hbar (mean) INGRESO, over(edu) blabel(total) 

 ttest INGRESO, by(sexo) 

************************************************** 

regre ln_w edu exp exp2 sexo 

estimate store a2019 

regre ln_w edu exp c.exp#c.exp  

*Efectos marginales 

margins, dydx(exp) atmeans 

gen año=2019 

save final-2019, replace 

 

****coeficiente de Gini********* 

 ttest INGRESO, by(sexo) 

 ssc install inequal2 

 ssc install lorenz 

 inequal2  INGRESO   

 lorenz INGRESO, graph  

 

*****************************AÑO 2022***************************** 

use enaho01-2022-100.dta, clear 

keep conglome vivienda hogar ubigeo   

 describe 

save enaho01-2022-100m.dta, replace 

use enaho01a-2022-300, clear 

keep p301a p301b p301c conglome vivienda hogar ubigeo codperso 

gen edu=6+p301b if p301a== 5  | p301a==6 

replace edu=0 if p301a==1 

replace edu=p301b if p301a==2 

replace edu=max(p301b,p301c) if p301a==3 

replace edu=6 if p301a==4 

replace edu=11+p301b if p301a==7 | p301a==8 | p301a==9 | p301a==10 

replace edu=16+p301b if p301a==11 

drop if edu==. 

save educacion-2022, replace 

 

********************************************************************** 

use enaho01-2022-100m.dta, clear 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo using educacion-2022 

keep if _merge==3 

drop _merge 

save educa-viv-2022, replace 

********************************************************************** 

use enaho01a-2022-500, clear 

keep conglome vivienda hogar ubigeo codperso p530a p208a p207 

rename p530a INGRESO  

drop if ING==999999 

drop if ING==. 

rename p208a edad 

recode p207 (1=1) (2=0),gen(sexo) 

drop if sexo==. 
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ttest INGRESO, by(sexo) 

tabstat INGRESO, by(sexo) 

save ingreso-2022.dta, replace 

 

use ingreso-2022, clear 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo codperso using educa-viv-2022 

keep if _merge==3 

drop _merge 

gen exp=edad-edu-4 

gen exp2=exp^2  

drop if sexo==. 

label values sexo sexo 

label define sexo 1 "varón" 0 "mujer" 

graph hbar (mean) INGRESO, over(p301a) blabel(total) 

**se borra 

drop if p301a==1 

drop if p301a==2 

graph hbar (mean) INGRESO, over(p301a) blabel(total) 

*tamaño de muestra 

gen región=substr(ubigeo,1,2) 

tab región  

 

gen ln_w=ln(INGRESO) 

 graph bar (mean) ln_w, over(sexo) blabel(total) 

  *********jha 

 graph bar (mean) INGRESO, over(sexo) blabel(total) 

 graph hbar (mean) INGRESO, over(edu) blabel(total) 

 ttest INGRESO, by(sexo) 

 

 regre ln_w edu exp exp2 sexo 

estimate store a2022 

 

regre ln_w edu exp c.exp#c.exp  

 

*Efectos marginales 

margins, dydx(exp) atmeans 

gen año=2022 

save final-2022, replace 

 

**********************Coeficiente de Gini**************************** 

 ttest INGRESO, by(sexo) 

 ssc install inequal2 

 ssc install lorenz 

 inequal2  INGRESO   

 lorenz INGRESO, graph  

 

estimate table a2019 a2022 

 

*******************************Resumen**************************** 

estimate table a2019 a2022, stat(r2 F N) star(0.10 0.05 0.01) 

 

estout  a2019 a2022, cells(b(star fmt(4) label(Coef.)) se(par fmt(4) label(std.errors))) /// 

starlevels( * 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(N, labels ("No. of Obs.") fmt(4)) 
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Resumen de algunas regresiones: trabajadores independientes 

 
**********************************Ecuación de Mincer**************************  

estimate store a2019 

 

regre ln_w edu exp c.exp#c.exp  

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =    24,112 

-------------+----------------------------------   F(3, 24108)     =   1432.80 

       Model |  8483.14671         3  2827.71557   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |  47578.6503    24,108  1.97356273   R-squared       =    0.1513 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1512 

       Total |   56061.797    24,111  2.32515437   Root MSE        =    1.4048 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   .1351472   .0025671    52.65   0.000     .1301155    .1401788 

         exp |   .0454888   .0020199    22.52   0.000     .0415296    .0494479 

             | 

 c.exp#c.exp |  -.0005854   .0000265   -22.06   0.000    -.0006374   -.0005334 

             | 

       _cons |   3.933141   .0477071    82.44   0.000     3.839632     4.02665 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

****************coeficiente de Gini******************************************* 

.  ttest INGRESO, by(sexo) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

   mujer |   9,803    625.5476    9.976869    987.8108    605.9909    645.1043 

   varón |  14,309    903.8912    10.55907    1263.078     883.194    924.5883 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |  24,112    790.7275    7.516032    1167.092    775.9956    805.4594 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -278.3436    15.19659               -308.1299   -248.5573 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(mujer) - mean(varón)                              t = -18.3162 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =    24110 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 

 

 

**********************************Ecuación de Mincer**************************  

estimate store a2022 

 

.  

. regre ln_w edu exp c.exp#c.exp  

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =    22,237 

-------------+----------------------------------   F(3, 22233)     =   1071.46 

       Model |  6712.33355         3  2237.44452   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |  46427.5678    22,233  2.08822776   R-squared       =    0.1263 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1262 

       Total |  53139.9013    22,236  2.38981388   Root MSE        =    1.4451 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   .1156794   .0028009    41.30   0.000     .1101894    .1211695 

         exp |   .0437266    .002157    20.27   0.000     .0394986    .0479545 

             | 

 c.exp#c.exp |  -.0006145   .0000285   -21.54   0.000    -.0006705   -.0005586 

             | 

       _cons |   4.247993   .0515049    82.48   0.000      4.14704    4.348947 

------------------------------------------------------------------------------ 
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********************************coeficiente de Gini***************************  

.  ttest INGRESO, by(sexo) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

   mujer |   9,414    661.7341    16.51839     1602.71    629.3545    694.1137 

   varón |  12,823    1058.804    15.95047     1806.21    1027.539     1090.07 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |  22,237    890.7052    11.62878    1734.092     867.912    913.4984 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -397.0701    23.38517               -442.9067   -351.2335 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(mujer) - mean(varón)                              t = -16.9796 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =    22235 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 

 

 

 

 

*******************************RESUMEN************************************* 

 

 

estimate table a2019 a2022 

---------------------------------------- 

    Variable |   a2019        a2022      

-------------+-------------------------- 

         edu |   .1323148    .11157259   

         exp |  .04645365    .04484545   

        exp2 |  -.0006125   -.00064925   

        sexo |  .40635952    .54204253   

       _cons |   3.723897    3.9849782   

---------------------------------------- 

 

 

estimate table a2019 a2022, stat(r2 F N) star(0.10 0.05 0.01) 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     a2019           a2022       

-------------+-------------------------------- 

         edu |   .1323148***    .11157259***   

         exp |  .04645365***    .04484545***   

        exp2 |  -.0006125***   -.00064925***   

        sexo |  .40635952***    .54204253***   

       _cons |   3.723897***    3.9849782***   

-------------+-------------------------------- 

          r2 |  .16832975       .15611414      

           F |  1219.8119       1028.1988      

           N |      24112           22237      

---------------------------------------------- 

           legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 
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