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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue evaluar el retorno económico de los años 

de educación en el periodo 2022 en los distintos niveles educativos y las divergencias del 

ingreso en las regiones del Perú, así también determinar las brechas de desigualdad 

salarial por género, ubicación geográfica y edad. Entre las variables socioeconómicas 

examinadas figuran la edad, el género, el nivel educativo, el sexo y la ubicación 

geográfica. Utilizando la Ecuación de Mincer por mínimos cuadros ordinarios (MCO) se 

analizó el nivel de salarios por los diferentes periodos de educación alcanzados. Los 

resultados mostraron las posibilidades de percibir mayores ingresos anuales está en 

función de los años de educación lo que muestra que la inversión en educación tiene 

retornos positivos, también se evidencia que existe divergencia de los ingresos en las 

regiones del Perú por los años de educación. Se observó también que, el promedio 

nacional de retornos de la educación es de 8,7 %; existe brechas salariales en mujeres y 

varones de un 33 % y a nivel urbano y rural la brecha es del 25 %. Por último, los ingresos 

de las personas incrementan por un año más de estudio hasta los 46.6 años edad donde se 

manifiesta los rendimientos decrecientes. Estos resultados nos indican el invertir en 

políticas públicas en educación aumentan los ingresos de las personas, también el cálculo 

de beneficios en su inversión. 

Palabras clave: Capital humano, ingresos, retornos de la educación, salarios, tasa 

de rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the economic returns of education in 

2022 across different educational levels and income disparities in the regions of Peru, as 

well as to determine wage inequality gaps by gender, geographic location, and age. The 

socioeconomic variables examined include age, gender, educational level, and geographic 

location. Using the Mincer Ordinary Least Squares (OLS) Equation, wage levels across 

varying periods of education were analyzed. The results show that higher annual income 

is directly related to years of education, demonstrating that investment in education yields 

positive returns. Additionally, income disparities across regions in Peru are evident based 

on years of education. The national average return on education was found to be 8.7%. 

Moreover, there is a wage gap of 33% between women and men, and a 25% gap between 

urban and rural areas. Finally, income continues to increase with additional years of study 

until the age of 46.6, after which diminishing returns become evident. These findings 

suggest that investing in education through public policies leads to higher incomes and 

underscores the importance of evaluating the benefits of such investments. 

Keywords:  Human capital, income, rate of return, returns to education, wages. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la pregunta es ¿rentable estudiar?.  Aquellos que han invertido más 

esfuerzo y sacrificio en su educación, a menudo sacrificando otras actividades como costo 

de oportunidad, verán recompensados sus esfuerzos con una mejora en sus ingresos 

futuros, lo que contribuirá a su bienestar personal y social. La educación en todos sus 

niveles desempeña un papel fundamental en la formación del capital humano, y la 

educación superior se destaca por su conexión más directa con el sector productivo.  

Durante el período 2022, se registró un crecimiento económico promedio del 

1.7% como recuperación de los efectos de la pandemia del COVID 19 lo que nos indujo 

a pensar en la calidad educativa en las oportunidades que genera el estudio y el impulso 

del sector laboral. En este contexto la presente investigación pretende responder 

preguntas de como la educación y las brechas salariales puedan ayudarnos a formular 

políticas públicas que permitan el crecimiento económico mediante la educación formal. 

Desde los primeros conceptos de la teoría del capital humano en la economía, se 

ha comparado el costo de la educación con el de una máquina costosa (Gustavo Yamada 

y Juan F. Castro 2016). Posteriormente, los estudios sobre los retornos a la educación, 

basados en las contribuciones de (Mincer 1974) han sido ampliamente examinados en la 

literatura económica. Estos estudios evalúan cuánto éxito genera cada año de estudio en 

términos de ingresos. Por ejemplo, en Ecuador, para la educación superior entre 1988 y 

1999, se obtuvo un retorno del 10,7 % mediante la metodología de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) (Mayta 2016) en Mendoza, Argentina, encontraron retornos del 11 % 

y 15 % para hombres y mujeres, respectivamente, en 1997. En el caso de Perú, (Yamada 

y Castro 2010) observó que los retornos a la educación oscilaban entre el 10,5 % y el 

9,9% según la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) o la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO), respectivamente. 

La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo nacional, ya que 

representa un elemento clave para el progreso económico y social. A pesar de que existen 

evidencias sobre la magnitud de los retornos a la educación en Perú, existe una falta de 

información acerca de la diversidad de estos retornos en diferentes áreas geográficas y 

los factores que influyen en estas disparidades. 
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En este estudio, se emplea la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) con corrección de sesgo de selección de Heckman, utilizando datos de la Encuesta 

de Hogares ENAHO del Instituto de Estadística e Informática. Se utilizan variables 

ficticias para seleccionar características y grupos de carreras profesionales. 

Los resultados obtenidos indican una relación positiva entre el número de años de 

educación y los ingresos; es decir, a medida que los individuos adquieren más años de 

educación, sus ingresos tienden a aumentar. Los retornos promedio son del 10 %, y se 

observa que las mujeres experimentan un retorno educativo mayor. Además, se concluye 

que no existe sesgo de selección en la ecuación de Mincer. 

La estructura del trabajo se divide en varios capítulos, comenzando con el marco 

teórico en el Capítulo I, donde se revisan los antecedentes bibliográficos relevantes. En 

el Capítulo II, se presenta el planteamiento del problema, se establecen los objetivos de 

la investigación y se formulan las hipótesis. El Capítulo III describe en detalle los 

materiales y métodos utilizados, mientras que el Capítulo IV se dedica al análisis de los 

resultados. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Teoría del capital Humano 

La concepción de la educación del trabajador como un impulsor de la 

productividad tomó relevancia formal en la segunda mitad del siglo XX. Los 

estudios de (Mincer 1974; Schultz 1961) sentaron las bases de lo que se conoce 

como Teoría del Capital Humano. 

Esta teoría postula que los individuos y la sociedad en general pueden 

mejorar sus ingresos invirtiendo no solo en capital físico sino también en capital 

humano, como señaló Schultz (1961) inicialmente, la teoría presentaba una 

definición amplia de capital humano, englobando múltiples aspectos del 

desarrollo humano, desde la inversión en educación hasta en salud y nutrición 

(Schultz, 1961). No obstante, la educación siempre emergía como el principal 

catalizador del capital humano, debido a su capacidad de potenciar otros ámbitos 

del desarrollo. 

Una de las ventajas de enfocarse en la educación dentro de esta teoría es 

su capacidad para ser cuantificada. Se puede medir la inversión en educación 

considerando el gasto directo en la misma y los años que un individuo dedica a su 

formación, considerando el costo de oportunidad. Este enfoque cuantificable 

facilita la investigación y análisis, como destacó (M. Levin, 1989). 

Aunque la Teoría del Capital Humano se consolidó oficialmente en la 

década de 1960, ya existían investigaciones anteriores que allanaron el camino 

para su desarrollo. Desde entonces, el campo ha experimentado un crecimiento 

significativo en la literatura. Sin embargo, los tres académicos mencionados 

anteriormente, Mincer, Schultz y Levin, son considerados como los pilares 

fundamentales en la evolución de este campo teórico. 

La noción de capital humano se refiere a la agregación de conocimientos 

y habilidades que los individuos poseen, los cuales pueden ser entendidos como 

un capital en el sentido de que: 
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• Actúan como un medio de producción no físico. 

• Constituyen un segmento del patrimonio económico dedicado a generar más 

riqueza y, por tanto, pueden producir ingresos o rendimientos. 

• Al igual que el capital físico, el capital humano puede conservarse y 

aumentarse mediante inversiones, incrementando así la cantidad y calidad 

de los medios de producción disponibles, en proporción a la inversión 

realizada. 

• Está sujeto a procesos de depreciación y obsolescencia, similar al capital 

físico. 

Las dimensiones del capital humano abarcan aspectos tanto tangibles 

como intangibles. Es tangible en cuanto representa una porción de la riqueza de 

un país capaz de generar mayor prosperidad económica, e intangible en la medida 

que las capacidades y conocimientos inherentes a las personas se manifiestan a 

través de sus efectos materiales (Schultz 1961). Las capacidades humanas no son 

innatas; se adquieren a lo largo de la vida y se ven influenciadas por la inversión 

en educación, formación laboral, salud y migración. Estas inversiones son 

congruentes con la característica del capital de ser acumulable, y el capital 

humano satisface este criterio de acumulación (Schultz 1961). 

 También la Teoría del Capital Humano ha sido objeto de amplio 

desarrollo teórico y empírico por parte de numerosos economistas, quienes han 

aportado diferentes enfoques y análisis sobre su impacto en la economía global. 

Como se mencionó anteriormente, Becker (1975) introdujo un análisis 

fundamental al considerar la educación y la formación como inversiones que 

generan retornos futuros en términos de mayores ingresos, lo que influye 

positivamente en la productividad de los individuos y las economías. En una línea 

similar, Mincer (1974) avanzó el análisis empírico de los retornos a la educación, 

encontrando una relación directa entre la experiencia laboral y los ingresos. 

Schultz (1961) por su parte, destacó que el capital humano, particularmente en 

términos de inversiones en salud y educación, es tan importante como el capital 

físico para fomentar el desarrollo económico, subrayando la necesidad de políticas 

que promuevan estas inversiones. 
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Spence Michael (1973) con su teoría del signaling, amplió el análisis del 

capital humano al explorar cómo la educación no solo mejora las habilidades 

productivas, sino que también actúa como una señal de calidad para los 

empleadores, lo que ayuda a los individuos a obtener empleos mejor remunerados. 

Psacharopoulos (1994) en su estudio sobre los rendimientos de la inversión en 

educación, mostró que los beneficios son mayores en los países en desarrollo, lo 

que refuerza la importancia de promover el acceso a la educación en estas 

economías para mejorar los resultados económicos. Murphy (1992) en su trabajo 

sobre la estructura de los salarios, argumentó que las diferencias salariales entre 

los trabajadores están altamente influenciadas por el nivel de capital humano, 

sugiriendo que la desigualdad económica podría ser mitigada a través de políticas 

educativas inclusivas. 

Además, autores como Heckman (2000) han subrayado la importancia de 

las inversiones en capital humano desde la primera infancia, señalando que las 

intervenciones tempranas producen mayores retornos a lo largo de la vida de los 

individuos. Su enfoque ha influido en la formulación de políticas públicas 

orientadas a mejorar el acceso a la educación preescolar en muchos países. Card 

(1999) ha centrado su investigación en la relación causal entre la educación y los 

ingresos, destacando la importancia de las políticas educativas para fomentar la 

movilidad social y reducir las desigualdades. Asimismo, Lucas (1988) ha sido 

fundamental en la modelización del crecimiento económico basado en el capital 

humano, sugiriendo que las diferencias en el crecimiento económico entre países 

pueden explicarse en parte por las diferencias en la acumulación de capital 

humano. 

Otro aspecto importante del capital humano ha sido abordado por 

Hanushek (2011) quien ha demostrado que la calidad de la educación tiene un 

impacto significativo en el crecimiento económico, por encima de la cantidad de 

años de escolarización. Este enfoque ha sido clave para argumentar en favor de la 

mejora de la calidad educativa en las reformas de políticas pública. Katz (1992) 

también ha contribuido al estudio del capital humano, analizando cómo los 

cambios tecnológicos y la globalización han aumentado la demanda de 

trabajadores más cualificados, lo que ha llevado a una mayor polarización en los 

mercados laborales. 
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Freeman (1986) por su parte, se ha centrado en la demanda de educación 

en el mercado laboral, argumentando que la oferta de trabajadores altamente 

capacitados es crucial para responder a las necesidades de una economía en 

transformación. Sen (1999) en su obra Development as Freedom, introdujo un 

enfoque más amplio al considerar el capital humano no solo como una 

herramienta para el crecimiento económico, sino también como un medio para 

mejorar la libertad y las capacidades individuales, integrando así el capital 

humano con el desarrollo humano en un sentido más amplio. 

En cuanto al crecimiento económico, Romer (1990) desarrolló la teoría 

del crecimiento endógeno, destacando que la acumulación de conocimiento y la 

innovación, derivadas del capital humano, son fundamentales para un crecimiento 

económico sostenido. De manera similar, Acemoglu (2002) ha explorado cómo 

las instituciones políticas y económicas influyen en el desarrollo del capital 

humano, sugiriendo que políticas e instituciones adecuadas pueden estimular la 

inversión en educación y formación, lo que a su vez impulsa el desarrollo 

económico. 

Piketty (2014) en su obra sobre el capital en el siglo XXI, ha abordado la 

relación entre la acumulación de capital humano y las crecientes desigualdades de 

ingresos, sugiriendo que las políticas redistributivas y las inversiones en 

educación pueden ayudar a mitigar estas desigualdades. Goldin (2000) ha 

estudiado la evolución del capital humano en la historia económica de los Estados 

Unidos, destacando cómo las inversiones en educación han facilitado la movilidad 

social y el crecimiento económico a largo plazo. 

Finalmente, autores como  Kuznets (1971) han argumentado que las 

inversiones en capital humano son cruciales para reducir las desigualdades 

económicas a medida que los países experimentan el crecimiento económico. 

Stiglitz (1976) ha analizado cómo la información asimétrica en el mercado laboral 

puede afectar el desarrollo del capital humano, mientras que Milanovic (2017) ha 

investigado cómo la educación influye en las desigualdades globales y la 

movilidad social, destacando la importancia del capital humano en la 

redistribución de la riqueza. 
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1.1.2  Capital Humano y el desarrollo de habilidades 

Las habilidades, consideradas como una forma de capital humano según 

Layton (1973) son entendidas como la capacidad de aplicar el conocimiento de 

manera efectiva. Estas habilidades representan un conocimiento especial que no 

se adquiere completamente mediante la educación formal; más bien, la formación 

práctica es esencial para su transmisión. Nelson (1973) las describe como la 

habilidad para desplegar una secuencia fluida de comportamientos coordinados 

orientados hacia un fin, donde el conocimiento es mayormente una destreza tácita 

que engloba tanto capacidades intelectuales como físicas, destacando la 

coordinación psicosomática como distintiva de las habilidades. 

Las habilidades pueden categorizarse como generales o específicas. Las 

habilidades específicas son aquellas aplicables dentro de una sola organización y 

se adquieren a través del empleo prolongado en la misma o mediante formaciones 

que incrementen la productividad marginal futura del trabajador en dicha entidad. 

Por otro lado, las habilidades generales son competencias aplicables en una 

variedad de instituciones que requieren funciones similares. La adquisición y 

transferencia de conocimiento y habilidades se facilitan a través de la educación 

formal e informal, la investigación y la formación en el puesto de trabajo, como 

se postula en los trabajos de (Mincer 1974; Schultz 1961). 

Las habilidades se desarrollaron desde la primera infancia efectos 

multiplicadores en otras etapas de la vida de los trabajadores; se prueba a si mismo 

la educación primaria en todo el país. inversión en educación formal la 

rentabilidad es muy baja y puede evolucionar continuamente con el tiempo. 

El desarrollo de habilidades, tanto técnicas como socioemocionales, ha 

cobrado una relevancia central en el mundo globalizado, ya que influye 

directamente en la competitividad de las organizaciones. Según Acemoglu (2002), 

la automatización y los avances tecnológicos han transformado la naturaleza del 

trabajo, haciendo indispensable que los empleados desarrollen nuevas 

competencias para mantenerse competitivos. De acuerdo con Navarro (2020), el 

aprendizaje continuo o "lifelong learning" se ha convertido en un eje estratégico 

para la actualización de habilidades, y las empresas juegan un papel crucial en 

fomentar esta cultura de formación constante. 
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Por otro lado, el enfoque de desarrollo del capital humano también ha sido 

estudiado desde una perspectiva macroeconómica. Hanushek (2011) señala que 

las inversiones en educación tienen efectos directos sobre el crecimiento 

económico de los países, ya que mejoran la calidad de la fuerza laboral y, por 

ende, aumentan la capacidad de innovación. A su vez, autores como Fernández 

(2018) sugieren que las políticas públicas orientadas a la mejora de la educación 

y la formación técnica son clave para reducir las brechas de desigualdad 

económica, al proporcionar a los individuos herramientas para acceder a empleos 

de mayor calidad. 

El capital humano también se relaciona con la movilidad social y la 

equidad en el acceso a oportunidades. En su estudio, Carnevale (2015) subraya 

que el desarrollo de habilidades no es homogéneo entre diferentes grupos 

poblacionales, lo que perpetúa desigualdades sociales. Por esta razón, se hace 

necesario implementar estrategias inclusivas que promuevan el desarrollo de 

habilidades en poblaciones vulnerables, tal como señala Pérez (2021). La 

formación en habilidades digitales, en particular, ha sido identificada como una 

herramienta esencial para cerrar estas brechas, dada la creciente digitalización de 

la economía global. 

En resumen, el desarrollo del capital humano y de las habilidades es un 

factor crítico para el crecimiento tanto individual como organizacional (Romer 

1990). coinciden en que las inversiones en educación y formación continua son 

esenciales para afrontar los retos del siglo XXI, donde las competencias 

requeridas por el mercado laboral están en constante evolución. Asimismo, las 

políticas públicas y privadas deben alinearse para garantizar que este desarrollo 

sea inclusivo, asegurando que todos los individuos puedan acceder a 

oportunidades de crecimiento personal y profesional (Silva 2020). 
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Tabla 1  

Clasificación de capital humano 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Elaborado por Corona Alcantar,( 2006) división del capital humano. 

 

 

1.1.3 Capital Humano en el mercado laboral 

La perspectiva radical, arraigada en el Marxismo, sostiene que la teoría 

del capital humano es una simplificación que omite el conflicto de clases como 

un elemento central en la comprensión de la dinámica del mercado laboral. Según 

Bowles (1972) factores como la estructura salarial y el proceso educativo no 

pueden ser completamente entendidos sin considerar las diferencias de clase. 

Critican la función meramente "socializadora" de la educación, sugiriendo que 

más que los conocimientos adquiridos, son los rasgos de personalidad inculcados 

los que preparan a los individuos para su papel en el mercado de trabajo. 

Esta teoría argumenta que el sistema educativo promueve cualidades como 

la puntualidad y la obediencia en niveles inferiores, mientras que en niveles 

superiores se enfatiza en el liderazgo y la autoconfianza, reflejando las demandas 

del mercado laboral para distintos niveles profesionales. Blaug (1985) amplía este 

argumento indicando que la educación no solo reproduce la estructura de clases 
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existente, sino que también legitima la desigualdad económica al actuar como un 

mecanismo de selección para las posiciones ocupacionales. Así, Bowles, (1972) 

concluye que la educación perpetúa el sistema capitalista y la transmisión 

intergeneracional de riqueza de las clases privilegiadas, desafiando la idea de que 

la educación es un medio de igualación de oportunidades. 

El capital humano no solo desempeña un papel crucial en el avance de la 

economía, la eficiencia del trabajo y la competitividad, sino que también es 

comparable al capital físico dentro de la estructura productiva. Este se considera 

un elemento esencial para el progreso económico y la igualación entre regiones, 

según Lucas (2015) desde la perspectiva existen tres vías por las cuales la 

educación puede influir en el crecimiento económico: en primer lugar, al 

enriquecer el capital humano de la fuerza laboral, se propicia un incremento en la 

productividad y, consecuentemente, se avanza hacia un nivel superior de 

producción estable. En segundo lugar, la educación potencia la innovación 

económica. Finalmente, la educación promueve la diseminación del 

conocimiento. 

Particularmente, el capital humano es un catalizador del desarrollo en 

áreas inicialmente menos desarrolladas y ejerce un impacto aún más significativo 

en naciones avanzadas. La equivalencia en el ritmo de convergencia entre el 

capital humano y el ingreso per cápita ha sido observada Coulombe (2001) y las 

variaciones regionales en este capital pueden ser la clave para entender la 

disparidad en la riqueza. Desde una perspectiva de distribución de ingresos, han 

identificado que el ascenso en los niveles de ingreso se debe, en gran medida, a la 

expansión del capital humano y físico, así como a los ingresos derivados del 

petróleo, esquivando así las denominadas trampas de ingreso y logrando una 

transición exitosa hacia estatus de mayor prosperidad económica. 

El capital humano, que se adquiere a través de la educación formal y la 

experiencia práctica, se canaliza hacia la investigación y el desarrollo, o se utiliza 

como un recurso de producción. En un horizonte a largo plazo, el capital humano 

puede impulsar el desarrollo económico tanto directamente, a través de la 

innovación.  
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La interacción y el intercambio de conocimientos son fundamentales: la 

capacidad para aprender se intensifica al relacionarnos con individuos más hábiles 

(R. Lucas 2015). El valor del capital humano individual, como recurso productivo, 

depende no solo del conocimiento y habilidades obtenidos por la educación, sino 

también de aspectos culturales tales como tradiciones, etnia, lenguaje y creencias 

religiosas (Barro, 1991). 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = 𝑏𝑖𝑡𝑈𝑡 

𝑏𝑖𝑡 = [
𝑎𝑖𝑡

𝜀𝑖𝑡𝑡
+ 𝛾𝑖𝑡] 

𝑈𝑡 = 𝜀𝑡 

En este contexto, 𝑌𝑖𝑡 representa el Producto Interno Bruto per cápita o la 

eficiencia productiva, mientras que 𝑏𝑖𝑡 cuantifica la proporción de la tendencia 

común que la región i experimenta. De esta manera, el coeficiente 𝑏𝑖𝑡 refleja el 

progreso individual de la región i conforme se alinea con la tendencia de 

desarrollo global (o trayectoria común de crecimiento) marcada por ut. Calcular 

𝑏𝑖𝑡directamente resulta inviable sin establecer ciertas limitaciones en la ecuación, 

debido a que la cantidad de variables desconocidas en el modelo es superior al 

número de datos disponibles.  

1.1.4 Convergencia regional del mercado laboral  

La investigación evidencia que en Perú no se da una homogeneización 

económica regional plena, tanto en términos de PIB per cápita como en 

productividad laboral, para el periodo comprendido entre 2004 y 2018. En lugar 

de ello, se identifican agrupaciones regionales según su convergencia económica. 

De acuerdo al PIB per cápita, se distinguen tres grupos de convergencia y una 

región aislada. Respecto a la productividad laboral, también se observan tres 

grupos regionales. El primero incluye áreas costeras y andinas con actividad 

minera formal predominante. El segundo grupo se compone de regiones costeras 

y algunas amazónicas; el tercero agrupa a zonas andinas y algunas amazónicas 

(Paredes R. , 2023). 
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El primer grupo, que integra a Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, 

Huancavelica, Huánuco, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali, se distingue por su 

estancamiento y pobreza, requiriendo políticas estatales de largo alcance. 

Los grupos de convergencia basados en el PIB per cápita se definen por la 

interdependencia geográfica, el nivel de educación y los ingresos procedentes del 

canon minero. Los hallazgos sugieren que la ubicación geográfica y la cercanía a 

zonas mineras influyen en la formación de estos grupos. Además, se observa que 

un mayor nivel educativo incrementa la posibilidad de pertenencia a grupos con 

ingresos per cápita superiores. 

En lo que respecta a los ingresos mineros, se concluye que, a mayor canon 

minero, mayor es la probabilidad de integrar un grupo con ingresos más altos. El 

grupo con mayores ingresos per cápita en Perú lo componen regiones mineras, 

principalmente costeras y andinas. La asignación del canon minero ha exacerbado 

las disparidades regionales, señalando la necesidad de políticas que redistribuyan 

mejor estos ingresos y fomenten la inversión en capital humano, considerando las 

características geográficas y socioeconómicas de cada región (René Paz Paredes, 

2023). 

La convergencia basada en la productividad laboral parece depender de la 

interconexión regional, la educación y los servicios públicos disponibles, como 

saneamiento. Esto implica que la productividad puede aumentar mediante 

inversiones en infraestructura y educación. 

1.1.5 Educación causa de crecimiento económico 

Es factible desarrollar un modelo macroeconómico que integre como 

indicador microeconómico la rentabilidad de la educación, entendida como el 

aumento en ingresos atribuible a una mayor escolarización. Este enfoque permite 

valorar el capital humano y su incidencia en el crecimiento económico a largo 

plazo, considerando que la educación refleja no solo la acumulación de 

conocimientos sino también el desarrollo de habilidades y competencias. Así, se 

destacaría la importancia de la inversión en educación no sólo para la expansión 

económica sino para el enriquecimiento integral del ser humano. 

𝑌𝑡 = 𝐾𝑡
𝛼[𝐴𝑡𝐻𝑡](∝−1) 
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En este contexto, Y se refiere al nivel de producción, K denota la 

acumulación de capital físico, A es un índice que mide el nivel tecnológico y H 

representa el capital humano. La acumulación total de capital humano se calcula 

como la suma del capital humano de cada grupo etario laboral, presuponiendo que 

cada grupo ha recibido educación desde su nacimiento hasta la edad "s", que 

simboliza la duración de sus estudios, y que inicia su vida laboral desde la edad 

"s" hasta la edad de jubilación. 

Expresando de otra forma, L(a, t) representa la cantidad de empleados 

pertenecientes al grupo “a” en el tiempo “t”, mientras que h(a, t) denota su grado 

de capital humano.  

1.1.6 Ecuaciones de Mincer 

El modelo de las ecuaciones de Mincer, propuesto por Mincer (1974) es 

uno de los pilares de la economía laboral moderna. El modelo establece una 

relación entre los salarios, la educación y la experiencia laboral, destacando cómo 

estos factores influyen en los ingresos de los individuos a lo largo de su vida 

laboral. La ecuación de Mincer sugiere que los salarios dependen directamente de 

los años de escolarización y la experiencia acumulada, capturando también el 

efecto decreciente que la experiencia tiene sobre los ingresos a medida que los 

años de trabajo se incrementan. Mincer (1974) introdujo esta ecuación bajo el 

supuesto de que la educación es una inversión en capital humano, y que los años 

adicionales de formación incrementan las capacidades productivas del individuo, 

lo cual se traduce en mayores ingresos. Este modelo ha sido ampliamente utilizado 

para analizar la rentabilidad de la inversión en educación y se ha convertido en 

una herramienta clave para la política pública en temas relacionados con la 

educación y el mercado laboral. Estudios como el de Psacharopoulos (1994) 

muestran cómo este modelo ha sido probado en diferentes países, revelando que 

los retornos a la educación son consistentes a nivel global, aunque varían según el 

contexto económico de cada nación. 

Sin embargo, el impacto de la educación en los ingresos no es lineal ni 

uniforme. Card (1999) explora cómo el modelo de Mincer puede ser refinado 

mediante la inclusión de variables que reflejan la calidad de la educación, el 

entorno socioeconómico, y las capacidades innatas de los individuos. Este autor 
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señala que la ecuación original subestima la complejidad del impacto de la 

educación sobre los salarios al no considerar factores como la heterogeneidad en 

la calidad educativa y las diferencias en las oportunidades laborales según sectores 

económicos. Además, Lochner (2003) argumenta que el modelo también necesita 

incorporar las habilidades no observables, las cuales pueden influir de manera 

significativa en los salarios, como las capacidades cognitivas y no cognitivas 

adquiridas a lo largo del proceso educativo. Aun así, el modelo de Mincer sigue 

siendo útil para una aproximación general al impacto de la educación sobre los 

ingresos, particularmente cuando se utilizan bases de datos longitudinales que 

permiten observar el desarrollo de los salarios a lo largo del tiempo. Estas 

investigaciones destacan la necesidad de adaptar el modelo para contextos 

específicos, como los mercados laborales de países en desarrollo o aquellos con 

alta informalidad laboral. 

La experiencia laboral también juega un papel crucial en la determinación 

de los salarios según el modelo de Mincer. (Lemieux 2003) señala que la ecuación 

propuesta por Mincer captura la evolución de los salarios a lo largo de la vida 

laboral de un individuo, sugiriendo que existe un retorno decreciente a medida 

que se acumulan más años de experiencia. Este concepto implica que los primeros 

años de experiencia laboral generan un mayor incremento en los ingresos, pero 

que este efecto se reduce conforme aumenta la antigüedad laboral. La razón detrás 

de esta disminución en el retorno se debe a que las habilidades y conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia laboral alcanzan un punto de saturación, lo 

que disminuye su impacto incremental en la productividad del trabajador. Por otro 

lado, algunos estudios recientes, como el de De la Fuente y Doménech (2006), 

han propuesto ajustes al modelo de Mincer para considerar las diferencias 

sectoriales y tecnológicas que influyen en cómo se valoran los años de experiencia 

en ciertos sectores económicos, como los tecnológicos o los servicios, donde la 

experiencia laboral puede tener un impacto más significativo en los ingresos que 

en otros sectores tradicionales. 

A lo largo de los años, varios autores han criticado y propuesto mejoras al 

modelo de Mincer, especialmente en relación con su aplicabilidad en diferentes 

contextos sociales y económicos. Por ejemplo, Krueger (2001) sugieren que los 

retornos a la educación no son constantes y pueden variar dependiendo de factores 
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externos como la política educativa, la tasa de desempleo y las condiciones 

macroeconómicas. Además, el modelo de Mincer tiende a subestimar el impacto 

de la educación no formal y la capacitación en el trabajo, factores que pueden ser 

críticos en economías emergentes. (Becker 1975), en su teoría del capital humano, 

subraya que la inversión en educación no solo debe medirse en términos de años 

de escolaridad, sino también en términos de la calidad y la relevancia de la 

educación para las necesidades del mercado laboral. Esto implica que las 

variaciones en la calidad de las instituciones educativas y las diferencias en los 

planes de estudio pueden afectar significativamente los retornos a la educación, y, 

por ende, los resultados obtenidos a partir de la ecuación de Mincer deben 

interpretarse con cautela, especialmente en estudios comparativos entre países o 

regiones. 

Finalmente, una crítica recurrente al modelo de Mincer ha sido su 

incapacidad para capturar las diferencias de género en los retornos a la educación 

y la experiencia laboral. Blundell (2005) discute cómo las mujeres suelen 

experimentar menores retornos a la educación y a la experiencia laboral debido a 

factores como la interrupción de la carrera profesional por razones familiares, la 

segregación ocupacional y la discriminación salarial. Estos autores argumentan 

que la ecuación de Mincer debe ser adaptada para incorporar variables que 

capturen la discriminación de género y las barreras estructurales que enfrentan las 

mujeres en el mercado laboral. Este enfoque crítico ha generado una nueva ola de 

investigaciones que buscan reformular el modelo de Mincer para hacerlo más 

inclusivo y representativo de las realidades del mercado laboral contemporáneo 

Mincer (1974) propuso una técnica para analizar cómo se forman y 

distribuyen los ingresos en la sociedad, detallando la conexión entre la educación 

de los trabajadores y su compensación económica.  

El modelo tenía como objetivo entender por qué la educación puede 

aumentar los ingresos y por qué las personas con más educación ven una 

disminución más lenta en sus ingresos, además de otras cuestiones mencionadas 

por (Becker 1975). 

En su expresión matemática Mincer plantea la siguiente ecuación: 
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𝐿𝑛𝑌(𝑠, 𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝛽𝑠 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 + 𝜀 

Donde: y(s,x) representa los ingresos de un individuo con “s” años de 

educación “x” años de experiencia de trabajo y  el error estocástico (Mincer, 

1974). 

En sus trabajos, Mincer esbozó una fórmula empírica para entender cómo 

se distribuyen los ingresos durante la vida laboral de un individuo, identificando 

características determinantes de los trabajadores que influencian esta distribución.  

Estas características, según él, han demostrado ser consistentes en 

diferentes contextos a lo largo del tiempo. Mincer postulaba que cualquier 

discusión sobre la distribución de ingresos debería empezar con un examen de las 

elecciones educativas que las personas hacen (Saavedra y Maruyama, 1999). 

También, esta afirmación sostiene que las disparidades en los ingresos laborales 

entre individuos se explican exclusivamente por las diferencias en los períodos de 

formación requeridos para desempeñar distintos roles en la economía. Para 

respaldar esta idea, se parte del supuesto de que los actores son uniformes en 

términos de habilidades y oportunidades, que los mercados son perfectamente 

eficientes y que no existe incertidumbre. Además, se considera que el único costo 

asociado con la educación es la pérdida de ingresos durante los años de estudio, 

sin tener en cuenta los gastos de matrícula y otros factores no relacionados con el 

dinero. 

1.1.7 Efecto contable 

Este modelo se construye tomando en cuenta la relación existente entre los 

ingresos potenciales, los observados y las inversiones en capital humano. A 

diferencia del modelo anterior, se asume que los agentes son heterogéneos antes 

de invertir en capital humano por lo que el retorno de dicha inversión varía entre 

los agentes. 

Para un individuo el costo para invertir en capital humano en un 

determinado tiempo es de (𝐼𝑡) es una fracción de (𝐾𝑡) de los ingresos potenciales 

(𝑃𝑡) esta inversión aumenta el ingreso potencial del individuo proporcionalmente 

al costo de la misma: 
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𝑃𝑡 =  𝑃𝑡−1(1 + 𝜌𝑡−1𝑘𝑡−1) = 𝑃0 ∏ (1 +𝑡−1
𝑗=0 𝜌𝑗𝑘𝑗) donde 𝜌𝑡 representa la 

tasa de retorno promedio de la inversión realizada en el periodo. 

La ecuación "minceriana" mencionada en la expresión puede ser utilizada 

tanto para calcular directamente los beneficios de la educación (a partir del valor 

estimado del parámetro 𝛽1 como para predecir cómo se desarrolla el perfil de 

ingresos promedio a medida que aumenta el nivel de educación o la experiencia 

laboral. Cada uno de estos tipos de análisis involucra un conjunto de suposiciones 

específicas, y la validez de estas suposiciones depende de las características del 

mercado educativo y laboral de la economía en cuestión(Gustavo Yamada y Juan 

F. Castro 2016). 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Internacionales 

En un contexto internacional hay varios estudios que indican que hay 

retornos positivos al invertir en educación que afecta positivamente en los 

ingresos de las personas. Álvarez (2010) estudió la educación en mercados 

emergentes y encontraron que los rendimientos en países en desarrollo pueden ser 

desproporcionadamente altos, especialmente cuando las economías pasan por 

rápidas industrializaciones, para este estudio se realizó utilizando las ecuaciones 

de Mincer donde se observa que hay una relación positiva creciente por los años 

de educación y más acelerada en educación superior. En el sur de Europa, 

indicaron que la recesión económica había afectado los retornos de la educación, 

especialmente para los recién graduados, pero también señalaban la importancia 

de la educación para la movilidad laboral (Silva 2020). 

Al analizar China, descubrieron que a medida que la economía se movía 

hacia servicios y tecnología, los retornos de la educación superior aumentaban 

significativamente, este aumento se manifiesto un mayor movimiento estudiantil 

para incorporar la experiencia en los mercados chinos (Chen 2015).  

Investigando el contexto europeo, destacaron cómo la integración de las 

TIC en la educación estaba empezando a influir en los rendimientos, 

particularmente en el sector de la tecnología. (Murphy y O’Connell 2018)  
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En el Medio Oriente, encontraron que los retornos de la educación estaban 

estrechamente vinculados a la estabilidad política y social, y la diversificación 

económica (Ibrahim y Hassan 2017). 

Zuluaga Díaz (2010) analizó los efectos del nivel de educación del jefe del 

hogar sobre la pobreza, tanto monetarios como no monetarios. Se utilizó la técnica 

de regresión cuantitativa de variables instrumentales para estimar la rentabilidad 

monetaria. Los resultados monetarios muestran que el retorno de la escolaridad 

sobre los ingresos en el primer quintil es del 12,5 %, en el segundo quintil del 9,0 

%, en el tercer quintil del 8,7 % y en el cuarto quintil del 6,0 %, lo que indica que 

la brecha entre el coeficiente de escolaridad del jefe del hogar y el coeficiente de 

escolaridad del cónyuge es mayor. Concluye que, en relación con el extremo 

derecho de la distribución del ingreso, las personas de los grupos más pobres se 

benefician de cada año adicional de educación.  

Sanromán (2006) analizó los beneficios económicos de la educación en 

Uruguay y utilizó la conexión a internet en el hogar como variable instrumental 

para los años de educación del jefe de familia. Los resultados muestran que, con 

un año escolar adicional de 20 años, los salarios aumentan en un 22 %. La mayor 

estimación de los mínimos cuadrados ordinarios fue del 14 %, lo que indica que 

los beneficios económicos de la educación han sido sobreestimados. Concluye 

que, en Uruguay, la inversión en educación es muy rentable durante el periodo de 

2001 a 2005, lo que demuestra que las familias más educadas cuestionan la 

equidad y eficacia de los subsidios públicos para la educación. 

Tenjo Galarza (2017) estimo los beneficios de la educación en Colombia 

entre 1976 y 2014, y en los últimos cuarenta años, los retornos a la educación han 

oscilado entre el 10,8 % y el 14,3 %, lo que demuestra una notable estabilidad a 

pesar de los cambios significativos. Desde principios del siglo, los ingresos a la 

educación en Minería han disminuido, lo cual se debe a una disminución en los 

ingresos a la educación preuniversitaria (11 años o menos) mientras que los 

ingresos a la educación postsecundaria y terciaria han aumentado. 

Godínez-Montoy (2016) estimaron la rentabilidad promedio de la 

educación y por niveles educativos en las zonas rural y urbana de México, 

utilizando la metodología de Mincer. Los resultados mostraron que, en la zona 
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rural, la rentabilidad fue de 7.97 % para los hombres, 6,78 % para las mujeres, y 

7.74 % para los jefes de hogar, sin importar el género. En contraste, en la zona 

urbana, la rentabilidad fue de 9.83 % para los hombres, 11.84 % para las mujeres 

y 10.81 % para los jefes de familia, independientemente del sexo. Se observó que, 

en el medio rural, la educación es más rentable para las mujeres en los niveles 

básicos y para los hombres en niveles superiores. En el ámbito urbano, la 

rentabilidad es mayor para los hombres en los niveles de primaria y educación 

superior, mientras que para las mujeres es mayor en secundaria y preparatoria. 

1.2.2 Nacionales 

En el estudio innovador de Mincer (1974) presenta un método para 

determinar la Tasa de Retorno de la educación a través de la evaluación de 

funciones de ingreso en el ámbito laboral. Mincer también identifica una 

correlación positiva entre la educación y el aumento o mejora de los salarios, lo 

que está en línea con la Teoría del Capital Humano tradicional. 

Yamada y Castro (2010) vincularon los salarios con los años de estudio y 

experiencia, y determinaron que un año extra de formación puede resultar en un 

aumento salarial de entre 3,5 % y 30 %, variando según si es educación básica o 

avanzada, o si se inicia o se finaliza un nivel educativo. 

Saavedra y Maruyama (1999) llevaron a cabo una investigación sobre los 

beneficios económicos de la educación y experiencia en Perú. Para analizar en 

profundidad las variaciones en los ingresos según el nivel educativo y la 

experiencia, emplearon una versión ampliada de la ecuación minceriana 

tradicional relacionada con los ingresos.  

También descubrieron que los beneficios derivados de la educación varían 

al considerar efectos fijos basados en el lugar de origen del individuo, que, en 

términos generales, reflejan diferencias socioeconómicas. Estos factores también 

son relevantes al evaluar las diferencias salariales entre quienes se formaron en 

instituciones públicas o privadas. Por lo general, quienes provienen de centros 

educativos privados tienen una remuneración mayor que aquellos que se 

graduaron de instituciones públicas. 
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Rodríguez (2019) los beneficios económicos de la educación en Perú. Su 

hallazgo central fue que invertir en educación primaria resulta altamente 

beneficioso tanto para individuos como para la sociedad. Las ganancias obtenidas 

a este nivel educativo son dos o tres veces mayores que las de los niveles 

secundario y superior. A pesar de que las tasas de retorno privado y social 

muestran diferencias mínimas, esto se debe a que el gasto estatal por estudiante 

era extremadamente bajo en el 2018. Los datos revelan que, en ese año, las 

familias contribuían significativamente, y en muchos casos, aportaban la mayor 

parte de los recursos para la educación de sus hijos. En áreas urbanas, más del 

60% de los gastos educativos directos provenían de los hogares, sin considerar los 

costos de oportunidad. En cambio, en áreas rurales, la tendencia era opuesta, pero 

esto se debe a que el gasto familiar en educación era muy reducido.  

Barco y Vargas (2019) señalan que, aunque los beneficios económicos de 

la educación son mayores en el ámbito formal en comparación con otros sectores, 

estos beneficios son inferiores a los observados en otras naciones de la región. 

Esto podría indicar una integración limitada de tecnología y de tareas de gran valor 

en el mercado laboral. Además, mencionan que la remuneración actual asociada 

a la educación varía significativamente, oscilando entre S/. 3 mil y S/. 30 mil, lo 

que introduce incertidumbre acerca de las ventajas económicas de invertir en 

educación. No obstante, es fundamental reconocer otros impactos sociales que 

potencian el valor de la educación. 

Ñopo (2015) utiliza una técnica de emparejamiento o "matching" para 

determinar la distribución de ingresos entre mujeres y hombres que poseen 

características individuales similares. La finalidad es examinar la variación en la 

diferencia de salarios entre géneros durante un periodo en el que se presentan 

transformaciones estructurales en el empleo (Phimister 2010). Al comparar el 

grupo de mujeres y hombres con características análogas, se identificó una brecha 

salarial de género del 28 %. Sin embargo, en el extremo inferior de la distribución 

salarial, esta diferencia se amplía hasta casi el 100 %. 

Fukusaki (2007) a lo largo de distintos ciclos económicos, se observa que 

los retornos lineales promedio decrecen a un 7 % durante fases de recesión y 

ascienden hasta un 11 % en tiempos de crecimiento económico. Por ende, en el 
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contexto peruano, no se identifica una tendencia constante de aumento o 

disminución de los beneficios derivados de la educación. Las estadísticas sugieren 

que, durante las últimas dos décadas, estos retornos han oscilado cerca del 10 %. 

 Al aplicar la corrección de sesgo de selección propuesta por Heckman, 

este retorno promedio disminuye a 7 % por cada año académico. Otro ajuste 

mediante el uso de variables instrumentales también rebaja los beneficios de la 

educación, posicionándolos en torno al 8 %. 

Mayta (2016) el propósito de la investigación fue evaluar los beneficios 

de la educación en el ámbito laboral de Perú en 2015, considerando factores como 

etnicidad, ubicación geográfica, género y tipo de empleo. En particular, se 

examinó cómo la inversión educativa y la experiencia laboral impactan en los 

salarios por hora. La fuente de información fue la Encuesta Nacional de Hogares 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se utilizó el modelo de 

ingresos propuesto por (Mincer 1974), ampliado y adaptado con el enfoque de dos 

etapas de (J. Heckman 1979), todo bajo el contexto teórico de (Becker 1975). A 

partir de los resultados y teniendo en cuenta las restricciones de los datos y 

metodologías, se dedujo que, por cada año adicional de estudios, el salario de los 

peruanos crece en un 10,43 %. Sin embargo, existen variaciones: por ejemplo, en 

áreas urbanas, este aumento es del 13,6 %, mientras que en zonas rurales es del 

5,89 %. Los empleados con salario fijo ganan más (14,16 %) en comparación con 

los autónomos (6,07 %); los indígenas (8,32 %) perciben menos que los no 

indígenas (10,58 %); y las mujeres (10,62 %) tienen ingresos menores que los 

hombres (11,84 %). Se sugiere implementar políticas educativas y laborales que 

favorezcan a grupos como los residentes rurales, trabajadores autónomos, 

comunidades indígenas y mujeres, a través de discriminación positiva. 

1.2.3 Locales 

Mendoza (2020) el estudio se centró en considerar la educación como una 

inversión en el desarrollo humano, con el fin de determinar la rentabilidad 

educativa para trabajadores asalariados y autónomos entre 2010 y 2018. Las 

principales variables examinadas incluyeron el grado académico, ubicación 

geográfica y género. Para el análisis, se empleó la ecuación de Mincer y el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los hallazgos indican que aquellos 
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con educación básica o secundaria inconclusa presentan menores retornos, 

mientras que aquellos con posgrados, como maestrías o doctorados, disfrutan de 

mayores beneficios. En 2018, las mujeres registraron un retorno del 14,44 %, 

mientras que los hombres alcanzaron el 14,12 %. Aquellos en zonas rurales vieron 

un retorno del 11,57 % en contraste con el 10,47 % de las áreas urbanas, lo que 

sugiere que los trabajadores autónomos superan a los asalariados en términos de 

rendimiento educativo.  

Blanco Espezua (2017) este estudio se llevó a cabo con el propósito de 

analizar el retorno económico de diversas carreras universitarias en la región, así 

como el impacto que los antecedentes socioeconómicos del graduado, la 

universidad de procedencia y el sector económico laboral tienen sobre la 

probabilidad de alcanzar diferentes niveles de ingresos. Las variables 

socioeconómicas consideradas incluyeron la edad, el sexo, el nivel educativo de 

los padres, el lugar de residencia y el tipo de universidad. Posteriormente, se 

cuantificaron los retornos del capital humano en la educación superior mediante 

la aplicación de la Ecuación de Mincer, siendo la variable dependiente el nivel de 

ingresos salariales mensuales del graduado. Para ello, se emplearon dos modelos 

de estimación probit ordenados. Estas regresiones mostraron que la probabilidad 

de obtener salarios elevados está influenciada por la carrera elegida, el tipo de 

universidad y los antecedentes socioeconómicos del graduado. En el rango de 

ingresos de 1001 a 2000 soles, se destacó el rendimiento de carreras como 

Educación, Física Matemática, Sistemas, Sociología, Antropología, Enfermería, 

Trabajo Social, Turismo, Veterinaria y Biología, las cuales presentan una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) promedio del 7 %. En el rango de ingresos de 2001 a 

3000 soles, destacaron Ingeniería Agrícola, Derecho, Civil, Arquitectura, Minas y 

Geología, Economía, Contabilidad, Administración, Medicina y Odontología, con 

una TIR promedio del 15 %. Finalmente, para ingresos entre 3001 y 4000 soles, 

sobresalieron Ingeniería Civil, Arquitectura, Minas y Geología, con una TIR del 

22 %, alcanzando hasta un 33 % si el graduado completó su educación en 

instituciones públicas. 

Huanca Aracayo (2024)  el objetivo de esta investigación es analizar los 

retornos de la educación, la experiencia laboral y el género en los ingresos del 

mercado laboral peruano durante los periodos 2019 y 2022. El estudio adopta un 
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enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación descriptivo correlacional, no 

experimental y de corte transversal. De acuerdo con el INEI, la población de Perú 

en 2019 era de 32,131,400 habitantes, mientras que en 2022 ascendió a 

33,396,700 habitantes. Para el análisis, se utilizaron 24,112 observaciones 

correspondientes al año 2019 y 22,237 para el año 2022. La recolección de datos 

se llevó a cabo mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), disponible 

en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el procesamiento 

de la información se realizó con el software STATA 16. Los resultados indicaron 

una relación positiva entre la educación y los ingresos, mostrando que un año 

adicional de educación en un trabajador independiente incrementa sus ingresos en 

un 13,23 % en promedio para 2019, mientras que en 2022 el retorno fue del 11,16 

%. De igual manera, la experiencia laboral también tiene un efecto positivo en los 

ingresos, ya que un año adicional de experiencia genera un incremento del 4,64 

% en 2019 y del 4,48 % en 2022. Además, la variable de género resultó 

significativa, evidenciando que los hombres ganaban un 40,63 % más que las 

mujeres en 2019, cifra que aumentó a un 54,20 % en 2022. 

Ochochoque Gemio (2022) en este estudio, se analiza la evolución del 

retorno a la educación entre 2007 y 2018. La metodología empleada fue la 

ecuación de Mincer, y para abordar problemas de endogeneidad se utilizaron 

variables instrumentales. Los resultados muestran que un año adicional de 

escolaridad incrementa los salarios en un 7,3 %, mientras que la experiencia 

laboral los aumenta en un 3,2 %. Al aplicar instrumentación para corregir la 

escolaridad (con el instrumento Padre Joven), los retornos aumentan a un 12,1 %, 

y al usar dos instrumentos (Padre Joven y Discapacidad), los retornos alcanzan el 

25,4 % en 2016 y el 30,3 % en 2017. Adicionalmente, los datos sugieren que ser 

padre a una edad temprana implica una penalización del 13 % en los ingresos 

laborales a los 25 años y del 16,2 % a los 23 años, debido a los efectos negativos 

sobre los niveles de escolaridad (-263 %). En cuanto a la discapacidad, los 

resultados indican una penalización promedio del 23 % en los ingresos laborales 

comparado con quienes no presentan discapacidad, con variaciones del 24 % para 

impedimentos de caminar, 11,3 % para dificultades visuales y 19,3 % para 

problemas auditivos. Estas penalizaciones son estadísticamente significativas y, 

además, se evidencian menores niveles de escolaridad en comparación con las 
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personas sin discapacidad, siendo más pronunciados en 2016 (-23,4 %) y 2017 (-

26,4 %). Se concluye que tanto la paternidad temprana como la discapacidad 

resultan en menores niveles de escolaridad y, en consecuencia, menores ingresos 

laborales. 
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CAPÍTULO II 

2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

La educación ha sido universalmente aclamada como una herramienta vital para 

el progreso y el desarrollo socioeconómico de las naciones. En diversas partes del mundo, 

se espera que una mayor educación conduzca a mejores oportunidades laborales y, en 

consecuencia, a mayores ingresos. Sin embargo, la tasa de retorno de la educación, que 

se refiere al incremento en los ingresos asociados con un nivel adicional de formación 

académica, no es uniforme en todos los países. 

La influencia de la educación en el avance económico se ha evaluado 

tradicionalmente utilizando el método de la tasa de retorno interno de la educación. 

"Estimar la tasa de retorno interno de la educación para aquellos que perciben ingresos 

proporciona una forma de analizar las causas de los salarios y su impacto en la elección 

de educarse y en la acumulación de capital humano. Por lo tanto, al mirar desde un 

enfoque a mediano y largo plazo del desarrollo económico, el papel que juega la 

educación es esencial. De este punto surge la importancia de impulsar la mejora en la 

educación del capital humano, con el fin de ampliar la capacidad productiva y el bienestar 

de la nación" (Arias Gomez 2002). 

A nivel global, existen discrepancias significativas en estas tasas de retorno. En 

algunos países desarrollados, la saturación de mercados laborales con profesionales 

altamente educados ha llevado, en ocasiones, a la disminución de la tasa de retorno para 

ciertos niveles de educación superior. Paralelamente, en muchos países en desarrollo, 

aunque la educación superior puede garantizar salarios más altos, la brecha entre 

individuos con educación básica y aquellos con estudios superiores puede no ser tan 

pronunciada. 

Además, las brechas salariales, donde personas con capacidades y formación 

similares reciben diferentes remuneraciones, son un problema persistente. Estas brechas 

pueden estar influenciadas por género, raza, origen étnico y otros factores 

socioeconómicos, y persisten en diversas economías, independientemente de su nivel de 

desarrollo. Según la Organización Mundial del trabajo el índice actual de participación 

de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49 %. En cambio, el de 
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los hombres es del 75 %. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales 

y, en algunas regiones, la disparidad supera los 50 puntos porcentuales (OIT 2018).  

En la última década, Perú incrementó su inversión en educación del 3 % al 3,7 % 

del PBI, aún por debajo del promedio de la OCDE y Latinoamérica, con un 4,9 % y 5,1 

% respectivamente. Dicho incremento no se ha reflejado en un rendimiento académico 

acorde, situando al país en posiciones inferiores a nivel global en cuanto a calidad 

educativa. Según datos del 2015 de la OCDE a través de PISA, Perú se colocó en el lugar 

64 de 72 países, con puntuaciones de 397 en ciencias, 387 en matemáticas y 398 en 

lectura. A pesar de estas cifras, Perú es el país de Latinoamérica con mayor progreso 

desde 2012, aunque continúa con un desempeño por debajo del deseado en ciencias, 

matemáticas y comprensión lectora según la OCDE en 2019 y el MINEDU en 2019. 

A pesar de sus esfuerzos significativos en mejorar el acceso y la calidad de la 

educación, enfrenta desafíos relacionados con la tasa de retorno de la educación y las 

brechas salariales. Si bien ha habido un aumento en la matriculación en todos los niveles 

educativos, no siempre se traduce en una mejora proporcional en los ingresos o en 

oportunidades equitativas en el mercado laboral. 

Las brechas salariales son evidentes. Por ejemplo, las mujeres, a pesar de tener 

niveles educativos similares o incluso superiores a los hombres, a menudo ganan menos 

en puestos similares. Además, existen diferencias salariales significativas entre áreas 

urbanas y rurales, así como entre diferentes regiones del país. Estas brechas salariales 

reflejan desigualdades estructurales y desafíos que van más allá de la educación. 

Mientras que en el Perú el índice actual de participación de las mujeres en la 

población activa es del 69 %. En cambio, el de los hombres es del 84,5 %. Por lo tanto, 

existe una diferencia de 15,5 puntos porcentuales (OIT 2018) 

2.2 Enunciados del problema 

2.2.1 Problema general 

• ¿Cuál es la tasa de retorno de la educación en el Perú para el año 2022? 
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2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Existen diferencias significativas en la tasa de retorno de la educación entre 

diferentes regiones del Perú? 

• ¿Cuál es la tasa de retorno de la educación función al género? 

• ¿Cuál es la tasa de retorno según la ubicación urbano y rural? 

• ¿Existe una correlación significativa entre la edad de los individuos y sus 

ingresos?  

2.3 Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo principal estimar la tasa de retorno 

de la educación en el contexto del desarrollo económico nacional, con el propósito de 

cuantificar los beneficios que la educación puede generar a nivel macroeconómico. El 

análisis de la tasa de retorno permitirá comprender cómo el incremento en los niveles 

educativos de la población influye en el crecimiento de los ingresos individuales y, por 

consiguiente, en la mejora de las condiciones económicas generales de un país. A través 

de una metodología cuantitativa, se evaluarán las distintas variables que afectan este 

rendimiento, como el nivel de escolaridad, la calidad de la educación recibida, y las 

características socioeconómicas de los individuos. Al proporcionar una medida precisa 

del impacto económico de la educación, esta investigación contribuirá a la formulación 

de políticas más informadas y efectivas para potenciar el capital humano y, en última 

instancia, el desarrollo nacional. 

Un segundo objetivo clave de la investigación es analizar las brechas salariales 

que persisten en función de factores como el género, la ubicación geográfica y la edad. 

Estas desigualdades han sido ampliamente documentadas en diversas economías, y este 

estudio pretende ofrecer un diagnóstico actualizado y detallado sobre cómo estos factores 

determinan las diferencias en los ingresos. A través de una segmentación de los datos 

obtenidos, se explorarán las dinámicas que perpetúan dichas brechas y se presentarán 

posibles estrategias para su mitigación. Este análisis no solo es relevante para entender la 

distribución de los beneficios económicos de la educación, sino también para identificar 

los sectores de la población que enfrentan mayores barreras para acceder a empleos bien 

remunerados, incluso cuando cuentan con niveles educativos similares. 
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La propuesta metodológica de este estudio se basa en modelos econométricos que 

integran variables sociodemográficas y de rendimiento educativo, con el fin de determinar 

cómo la educación afecta los ingresos a lo largo del tiempo. Estos modelos permitirán 

observar las variaciones en los ingresos no solo por nivel de educación, sino también por 

la interacción con otras variables críticas como el género y la ubicación geográfica. Se 

analizará también la evolución histórica de los rendimientos educativos en distintos 

sectores económicos, lo que ofrecerá una visión amplia de cómo la educación puede 

funcionar como un catalizador del desarrollo económico. Este enfoque brindará 

información valiosa tanto para académicos como para responsables de la formulación de 

políticas públicas. 

Una de las principales ventajas de llevar a cabo este tipo de análisis es que ofrece 

una herramienta para orientar la creación de políticas públicas efectivas, dirigidas a 

mejorar tanto el acceso a la educación como su calidad. Al tener una comprensión clara 

de los rendimientos educativos, es posible diseñar estrategias que no solo fomenten el 

crecimiento económico, sino que también aborden problemas estructurales como el 

analfabetismo y la baja escolaridad en zonas rurales. Estas políticas, enfocadas en la 

reducción de las desigualdades educativas, son fundamentales para el progreso de las 

economías emergentes, donde la brecha entre los ingresos urbanos y rurales sigue siendo 

significativa. De este modo, la investigación propone que la inversión en educación debe 

ser vista no solo como una estrategia de crecimiento económico, sino también como una 

vía para la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social. 

Esta investigación busca demostrar que la educación no solo tiene un impacto 

significativo en el incremento de los ingresos individuales, sino que también juega un rol 

crucial en la construcción de una sociedad más equitativa. Al abordar las disparidades 

salariales desde una perspectiva multidimensional, este estudio proporcionará evidencias 

para sustentar la necesidad de una educación de calidad y accesible para todos los sectores 

de la población. Los hallazgos permitirán ofrecer recomendaciones claras y concretas 

para la implementación de políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades 

y el desarrollo sostenible. En última instancia, mejorar la educación es un paso esencial 

hacia la creación de una economía más inclusiva y competitiva, capaz de enfrentar los 

desafíos del siglo XXI. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

• Determinar y analizar la tasa de retorno de la educación en el Perú durante 

el año 2022. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar y examinar las diferencias en la tasa de retorno de la educación 

entre distintas regiones en el país en el periodo 2022. 

• Evaluar y comparar la tasa de retorno educativo entre hombres y mujeres, 

para determinar si existen diferencias significativas en el periodo 2022. 

• Analizar y comparar la tasa de retorno de la educación en áreas urbanas y 

rurales, identificando posibles diferencias y factores influyentes en el 

periodo 2022. 

• Analizar y cuantificar la relación entre la edad de las personas, sus ingresos 

y la edad de rendimientos decrecientes en el periodo 2022. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

• La tasa de retorno de la educación en Perú para el año 2022 es positiva 

expresada por el coeficiente estimado de los años de educación, reflejando 

una mayor valoración del capital humano en el mercado laboral peruano. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• Existen diferencias de los ingresos en relación a la tasa de retorno de la 

educación entre diferentes regiones en Perú en el periodo 2022.  

• Las mujeres tienen menores ingresos, a pesar de tener niveles similares o 

incluso superiores de educación, podrían tener una tasa de retorno menor en 

comparación con los hombres, reflejando la persistente discriminación de 

género en el mercado laboral en el Perú periodo 2022. 
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• Las personas que tienen residencia en áreas urbanas tienen mayores ingresos 

debido a una mayor demanda de habilidades especializadas y una 

concentración de industrias de alto valor en el Perú periodo 2022. 

• Los ingresos según la edad podrían ser más alta para las generaciones más 

jóvenes en comparación con las generaciones anteriores en el Perú periodo 

2022. 
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CAPÍTULO III 

3MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

Esta investigación se centra en el país del Perú, una nación con un mercado 

emergente dinámico y una economía que ha experimentado importantes transformaciones 

en las últimas décadas. Perú como lugar de estudio ofrecen una oportunidad única para 

examinar los cambios y oportunidades en la educación en los niveles correspondientes, 

debido a aun mantiene niveles bajos en educación. A pesar de la creciente importancia 

del Perú en el ámbito económico y como un país referente en la región por los niveles 

económicos alcanzados en los últimos años. 

Perú se ubica en la parte occidental de América del Sur, limitando al norte con 

Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile, y al oeste 

con el Océano Pacífico. Geográficamente, el país se puede dividir en tres regiones 

principales: la costa, la sierra y la selva. 

La Costa: La franja costera, que bordea el Océano Pacífico, es una zona árida y 

desértica que se extiende por aproximadamente 2,414 kilómetros. Esta región es el hogar 

de importantes ciudades y puertos, como Lima, la capital del país, que es también el 

principal centro urbano y económico. 

La Sierra: La región andina, conocida como la sierra, caracteriza por la presencia 

de la cordillera de los Andes que cruza el país de norte a sur. Esta región alberga picos 

que superan los 6,000 metros de altura, valles interandinos y altiplanos. Es una zona de 

gran relevancia cultural e histórica, incluyendo a Cusco y Machu Picchu, reflejando la 

rica herencia del Imperio Inca. 

La Selva: La región de la selva, o Amazonía peruana, que abarca 

aproximadamente el 60 % del territorio nacional, está cubierta por una extensa 

biodiversidad y una densa vegetación tropical. Es una de las áreas con mayor 

biodiversidad en el mundo y es fundamental para estudios ambientales, de recursos 

naturales y etnográficos. 

El área total de Perú es de aproximadamente 1,285,216 kilómetros cuadrados, lo 

que lo hace el tercer país más grande de América del Sur después de Brasil y Argentina. 
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Esta diversidad geográfica tiene implicaciones significativas en los aspectos económicos, 

sociales y culturales del país, influyendo en la distribución de la población, las actividades 

económicas y los patrones comerciales. 

Figura 1 

Tasa de crecimiento PBI 2010-2023 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI. 

3.2 Población 

La población de investigación abarca todas las viviendas particulares y sus 

habitantes que residen tanto en zonas urbanas como rurales del país. Se excluyen 

específicamente a los miembros de las fuerzas armadas que tienen su residencia en 

cuarteles, campamentos, barcos u otros lugares similares. Además, se excluyen a las 

personas que viven en viviendas colectivas. 

3.3 Muestra 

El tamaño de la muestra para el año 2022 se compone de 36,848 viviendas 

particulares, de las cuales 24,256 se ubican en zonas urbanas y 12,592 en zonas rurales. 

Además, se divide en una muestra panel de 12,188 viviendas particulares y una muestra 

no panel de 24,660 viviendas particulares. En cuanto a la muestra de conglomerados a 

nivel nacional, consta de 5,359 conglomerados, de los cuales 3,782 pertenecen a áreas 
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urbanas y 1,577 a áreas rurales. El tamaño de la muestra panel está compuesto por 1,769 

conglomerados, mientras que el tamaño de la muestra no panel consta de 3,590 

conglomerados. 

3.4 Método de investigación 

3.4.1 Enfoque 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. En este caso, se utilizan 

datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del periodo 2022, llevada a 

cabo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, y se 

aplican pruebas estadísticas y econométricas para el análisis. 

3.4.2 Tipo de investigación 

La presente investigación se clasifica como descriptiva correlacional, 

estos buscan entender la relación existente entre dos o más conceptos, categorías 

o variables, o la intensidad con la que se asocian en un contexto determinado. El 

propósito del presente estudio es, por un lado, caracterizar variables como el 

ingreso, nivel de educación, experiencia laboral y género, y por otro, examinar la 

relación entre estas variables y los niveles de ingreso. 

3.4.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental y de corte transversal, 

es decir, las variables independientes no se alteran deliberadamente para observar 

su efecto en otras variables. En esta investigación, las variables relacionadas con 

la formación académica, la experiencia laboral y el género no fueron modificadas 

para evaluar su impacto en los ingresos, ya que se recolectaron tal como se 

presentaron en el contexto de estudio. 

3.4.4 Método científico deductivo Método científico deductivo 

Este estudio adopta un enfoque hipotético-deductivo, ya que se parte de 

hipótesis formuladas a partir de un modelo teórico de Mincer. Además, se emplea 

una base de datos que se somete a técnicas estadísticas para estimar las variables 

independientes relacionadas con los retornos de la educación superior. En 

consecuencia, este tipo de investigación se clasifica como no experimental, y su 
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evaluación se realiza en términos cuantitativos. El propósito principal de esta 

investigación es lograr dos objetivos: la predicción y la explicación de los 

fenómenos estudiados. 

Para evaluar cómo varían los beneficios de la educación, se aplicó el 

modelo de Mincer. Este modelo utiliza una regresión para analizar cómo los 

ingresos laborales se ven afectados por el nivel educativo, medido en años de 

educación y experiencia laboral. Según Mincer, el coeficiente asociado a los años 

de educación indica la rentabilidad de la inversión educativa. La interpretación de 

estos resultados se basa en los principios establecidos por (Chiswick 1974). 

Además, para ajustar cualquier desviación en la selección de muestras relacionada 

con los ingresos de los individuos, se empleó el método de corrección de (J. 

Heckman 1979). 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

El primer, segundo y tercer objetivo específico consisten en analizar los efectos 

del nivel de formación educativa, la experiencia laboral y el género sobre los ingresos de 

los trabajadores independientes en el mercado laboral peruano. 

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica y los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), disponible en el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). El procedimiento seguido incluyó la versión 

actualizada de la ENAHO, específicamente en lo que respecta a las condiciones 

de vida y pobreza, correspondiente al año 2022. 

3.5.2 Técnica estadística de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información y el análisis de datos, se empleó 

el software STATA 17. Además, se llevó a cabo un análisis económico mediante 

la aplicación del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

3.5.3 Modelo econométrico 

El mejor modelo para explicar y obtener los parámetros estimados es: 

𝐿𝑛𝑌(𝑠, 𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑠 + 𝛽2𝑥 − 𝛽3𝑥2 + 𝛽4𝐷 − 𝛽5𝐷2 + 𝛽6𝐺 + 𝛽7𝑈 + 𝜀 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

• 𝑌: representa los ingresos en soles de los individuos encuestados 

• 𝑠: Los años de educación formal  

• 𝑥: Los años de experiencia laboral  

• 𝐷: La edad en años 

• 𝐺: Género 

• 𝑈: Ubicación geográfica 

• 𝛽1: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

• 𝛽2: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

• 𝛽3: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

• 𝛽4: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 

• 𝛽5: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

• 𝛽5: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

• 𝛽6: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜 

• 𝛽7: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 
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3.5.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

 

 

  

Variables 

Dependiente 
Descripción Indicadores Preguntas de 

ENAHO 

 

LingY 
Ingreso total 

mensual del jefe 

del hogar 

Logaritmo natural del 

ingreso total del jefe de 

hogar 

En su ocupación principal, 

¿cuál fue la ganancia neta 

en el mes anterior? (si sólo 

r e c i b e  i n g r e s o  

e n  e s p e c i e , 
valorícelo en el recuadro) 

Variables 

dependientes 
Descripción Indicadores 

Preguntas de 
ENAHO 

Edu 
Escolaridad del 

jefe del 
              
hogar
  

Escolaridad del jefe del 

hogar en años 

 

3=Primaria incompleta 

4=primaria completa 

5=secundaria incompleta 

6=secundaria completa 

7=superior no

 universita

rio incompleta 

8=superior no 

universitario completa 

9=superior universitario 

incompleta 

10=superior universitario 

completa 11=postgrado 

Prim 
Nivel educativo 

primario 

1=si el jefe del hogar con 

educación primaria 

completa 
                      0= caso contrario
  

Secun 
Nivel educativo 

secundario 

1=si el jefe del hogar cuenta 

con educación secundaria 

completa. 
                      0= caso contrario
  

Super 
Nivel educativo 

superior 

1=si el jefe del hogar cuenta 

con educación superior 

completa. 
0= caso contrario 

Exp 
Experiencia del 

jefe del hogar 

=Edad – años de escolaridad 

-6 
¿Qué edad tiene en años 

cumplidos? 

Exp*exp 

Experiencia al 

cuadrado de jefe 

del hogar 

Experiencia al cuadrado de 

jefe del hogar ¿Qué edad tiene en años 

cumplidos? 

Mujer 
Genero del jefe del 

hogar 

1=si es mujer 0=si es varón 2=si el jefe de hogar es 

mujer 1=si el jefe de hogar 
es varón 

 

Rural 
Ubicación del jefe 

del hogar 

1=si el jefe del hogar vive 

en zona rural 

0=si el jefe del hogar vive en 

zona urbana 

 

Estrato geográfico 
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CAPÍTULO IV 

4RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados 

4.1.1 Descripción de la población  

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEI en la Encuesta 

Nacional de Hogares con su metodología actualizada, durante el período de 

investigación se entrevistó a un promedio de 118,127 personas. De este grupo, el 

57352 son varones y 6775 mujeres el promedio de edad es de 33 años con un 

ingreso anual de 18347.32 soles, la muestra también recoge información de 

personas del ámbito urbano y rural. 

Tabla 3 

Descripción de la población de estudio 

Descripción Total 

Cantidad Encuestada 118,127 

Varones 57352 

Mujeres 6775 

Promedio de edad 33 años 

Promedio de ingreso anual 18347.32 

Promedio de años de estudio 10 años 

Promedio de años de experiencia 8 años 

Encuestados de la zona rural 41516 

Encuestados zona Urbana 79737 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

4.1.2 Retorno de la educación en el Perú durante el año 2022. 

El modelo de (Mincer 1974) plantea una relación directa y positiva entre 

los años de estudio y los ingresos que perciben los individuos, sosteniendo que la 

educación constituye una forma de inversión en capital humano. Este capital 

humano, entendido como el conjunto de habilidades, conocimientos y 

competencias adquiridas a lo largo de la vida académica y profesional, aumenta 

la productividad de los trabajadores, lo que se traduce en mayores ingresos a lo 
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largo de su vida laboral. Este enfoque está fundamentado en la teoría del capital 

humano de Becker (1994), quien argumenta que la inversión en educación, al 

igual que la inversión en bienes de capital, genera retornos económicos a lo largo 

del tiempo. Los resultados empíricos confirman esta teoría, mostrando que 

aquellos individuos que han invertido más tiempo en su educación, especialmente 

a nivel de posgrado, suelen tener ingresos significativamente más altos que 

aquellos con menor nivel educativo. 

Los datos demuestran que los individuos que han completado un posgrado, 

con un promedio de 20 años de educación formal, tienen un ingreso promedio de 

48,044.56 soles. Este grupo representa el segmento más favorecido en términos 

de ingresos, lo que subraya la relevancia de la educación avanzada en la obtención 

de mejores oportunidades económicas. La educación de posgrado no solo otorga 

habilidades técnicas y especializadas, sino que también permite a los individuos 

acceder a puestos de mayor responsabilidad y liderazgo dentro de las 

organizaciones, donde se valora no solo el conocimiento, sino también la 

capacidad de gestión y toma de decisiones estratégicas. Esto resulta en una 

correlación clara entre el nivel de estudios y los ingresos, tal como lo predice el 

modelo de Mincer. 

Por otro lado, quienes han completado estudios universitarios o técnicos 

también disfrutan de ingresos superiores a aquellos que no han logrado culminar 

su educación superior. Los estudios técnicos, aunque requieren menos tiempo de 

formación en comparación con los universitarios, siguen proporcionando una 

ventaja en el mercado laboral, dado que otorgan habilidades específicas y 

aplicables a sectores productivos particulares. Los datos reflejan que, aunque las 

personas con educación técnica o universitaria incompleta no alcanzan los niveles 

salariales de los posgraduados, sus ingresos siguen siendo significativamente 

mayores que aquellos con educación básica regular. Esto refuerza la noción de 

que cada nivel educativo adicional aporta incrementos sustanciales en la 

capacidad de los individuos para generar ingresos. 

Es importante resaltar que, además de la cantidad de años de estudio, otros 

factores pueden influir en la relación entre educación e ingresos. Entre estos se 

encuentran la calidad de la educación recibida, el sector económico al que se 
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incorporan los egresados y las condiciones del mercado laboral en un momento 

determinado. En el contexto de 2022, donde los efectos de la pandemia y la 

reactivación económica siguen presentes, la educación sigue siendo un factor 

crucial para el bienestar económico, aunque es posible que ciertas habilidades 

digitales y tecnológicas también hayan cobrado mayor relevancia, modificando 

las dinámicas tradicionales del empleo y la remuneración. Aun así, la tendencia 

general observada en el análisis se mantiene: a más educación, mayores ingresos, 

confirmando la vigencia del modelo de Mincer en la actualidad. 

Figura 2 

Ingreso promedio según educación alcanzada 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

También es posible afirmar que los ingresos aumentan de manera 

exponencial en relación con el número de años de estudio. Esto indica que la 

inversión en educación durante los años de educación generará retornos 

significativamente mayores con el tiempo. Una característica importante a 

destacar que los últimos años de educación, como maestría y doctorado, muestran 

una mayor variación positiva en los ingresos en comparación con los niveles 

anteriores. Considerando a Saavedra y Maruyama (1999) se agregan más 
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variables para explicar el ingreso y expresar los resultados en tasas lo que 

confirma los resultados encontrados. 

Es relevante notar que, aunque la variación en los ingresos muestra una 

pendiente más pronunciada en los años de educación superior y su 

comportamiento es exponencial tal como aparece en el gráfico. 

Figura 3 

Relación años de estudio e ingresos anuales 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

Para poder encontrar el mejor modelo de regresión lineal se realiza el 

siguiente cuadro de comparación y las estadísticas resumen para su comparación 

se asume que el estadístico Roor MSE reduce y aumenta el coeficiente de 

correlación. 

  



 

43 

Tabla 4 

Modelos econométricos 

 (1) (2) (3) (4) 

Varaible Dependiente: lningresos lningresos lningresos lningresos 

Regresor: MCO MCO MCO MCO 

Años de Educación 

 

0.09**  

(0.00) 

0.09871*** 

( 0.00 ) 

0.09385*** 

(  0.00 ) 

0.08714*** 

( 0.00) 

Edad 
 __ 

0.08478*** 

(0.00) 

0.084*** 

(0.6476) 

0.08274*** 

( 0.00 ) 

(Edad)2 

 
__ 

-0.0008*** 

 (0.000) 

-0.0008*** 

 ( 0.00) 

-0.0008*** 

 ( 0.00) 

Urbano __ __ 
0.2451*** 

 ( 0.00 ) 

0.2597*** 

 ( 0.00 ) 

Hombre __ __ 
0.3404*** 

 ( 0.00 ) 

0.3292*** 

 ( 0.00) 

Experiencia 

 
__ __ __ 

0.024*** 

 ( 0.00) 

(Experiencia)2 __ __ __ 
-0.0002*** 

 ( 0.00) 

Intercepto 

 

8.04*** 

 ( 0.00 ) 

6.2153*** 

 (0.00) 

5.9095*** 

 ( 0.00) 

6.05*** 

 ( 0.00) 

Estadísticas de resumen de regresión 

2R  0.2094 0.3211 0.3654 0.3829 

R2 0.2094 0.3211 0.3653 0.3828 

n 25632 25632 25632 25629 

Root MSE 0.79106 0.7330 0.7087 0.6989 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

 

Haciendo las estimaciones y la comparación con las pruebas estadísticas 

se llega a la conclusión que el mejor modelo para explicar y obtener los 

parámetros estimados es: 

𝐿𝑛𝑌(𝑠, 𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑠 + 𝛽2𝑥 − 𝛽3𝑥2 + 𝛽4𝐷 − 𝛽5𝐷2 + 𝛽6𝐺 + 𝛽7𝑈 + 𝜀 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

• Y: representa los ingresos en soles de los individuos encuestados 

• s: Los años de educación formal  

• x: Los años de experiencia laboral  

• D: La edad en años 
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• G: Género 

• U: Ubicación geográfica 

• β1: tasa de retorno por años  de la educación 

• β2: tasa retorno por años de experiencia 

• β3: tasa de retorno de la experiencia elevado al cuadrado 

• β4: tasa de retorno por la edad 

• β5: tasa de retorno por la edad elevado al cuadrado 

• β5: tasa de retorno por ubicación geográfica 

• β6: tasa de retorno por género masculino 

•  β7: tasa de 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

4.1.3 Retorno de la educación entre distintas regiones en el país en el 

periodo 2022. 

Con el modelo seleccionado se puede estimar las tasas de retorno de las 

diferentes regiones de nuestro país para el periodo 2022 donde se relacionan las 

tasas de retorno y como ellas se relacionan con el ingreso promedio. 

En las diferentes regiones se tiene en promedio la tasa de retorno de la 

educación en 8,7 % eso quiere decir que por un año más de estudio los ingresos 

de las personas aumentan en esa proporción. 

La Región que presenta mayor retorno por la educación es Huánuco con 

el 11,92 % y Junín es la Región con menor retorno 5,10 % lo que nos induce a 

indicar que en el contexto de las regiones del Perú, tener tasas de retorno bajas en 

la educación significa que las inversiones y recursos destinados a la educación en 

esas áreas no están generando resultados positivos o beneficios significativos en 

términos de mejora en la calidad de la educación y en el desarrollo de habilidades 

y capacidades de los estudiantes. En otras palabras, las tasas de retorno bajas en 

la educación indican que la inversión en el sistema educativo no está produciendo 

los resultados deseados en términos de aprendizaje y desarrollo de la población 

estudiantil en esas regiones. 

Esto puede ser problemático, ya que la educación es fundamental para el 

desarrollo de las personas y el progreso de una sociedad. Tasas de retorno bajas 
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en la educación pueden indicar deficiencias en la calidad de la enseñanza, falta de 

acceso a oportunidades educativas de calidad, altas tasas de deserción escolar, o 

problemas en la infraestructura y recursos disponibles para la educación. 

Los resultados también nos muestran que la edad en regiones como Pasco 

e Ica requieren de personas con más edad para obtener mejores ingreso hay un 

retorno promedio del 13% por un año más de edad, en relación al género los 

varones tienen mayores ingresos que las mujeres en pasco se tiene la mayor tasa 

de retorno a consideración del género con un 50.8%  debido a  que la actividad 

minera es la mayor fuente de recursos económicos de las familias.  

Ancash muestra el mayor índice de retorno en la variable de ubicación 

geográfica urbano – rural del 35 % dando a conocer que hay una mayor 

discriminación de ser una persona que proviene del sector rural mostrando la 

brecha de los ingresos. 

A. Hipótesis 

• Ho: NO existen diferencias de los ingresos en relación a la tasa de 

retorno de la educación entre diferentes regiones en Perú en el 

periodo 2022.  

• Ha: Existen diferencias de los ingresos en relación a la tasa de 

retorno de la educación entre diferentes regiones en Perú en el 

periodo 2022.  

Según los valores estimados de la tasa de retornos de la educación 

por medio de la regresión planteada nos indica que hay diferencias en tasa 

de retorno de la educación lo que se refleja en los ingresos de las personas 

en su desarrollo educativo indicando que la convergencia a ser un país 

equitativo en el ingreso producto a los años de educación es divergente. 

Según la teoría (Paz Paredes 2023) en el Perú existe una divergencia de 

ingreso del mercado laboral lo que se evidencia en los resultados en el 

retorno de la educación por regiones confirmando la tendencia de los clubs 

de convergencia regional. Por lo que se puede rechazar la Ho y aceptar la 

Ha indicado que hay divergencia.  



 

46 

Tabla 5 

Estimación de tasas de retorno a nivel Regional 

Regiones Años de 

estudio 

Edad Hombre Urbano 

Amazonas 10,6% 11,6% 40,9% 22,6% 

Ancash 7,8% 9,2% 27,8% 35,2% 

Apurímac 10,5% 8,9% 20,7% 27,5% 

Arequipa 8,5% 9,5% 42,4% 15,1% 

Ayacucho 8,7% 9,0% 32,6% 23,8% 

Cajamarca 9,3% 5,6% 38,5% 25,4% 

Cusco 9,4% 4,6% 29,3% 29,4% 

Huancavelica 10,4% 10,8% 26,7% 2,6% 

Huanuco 11,9% 9,2% 24,8% 14,5% 

Ica 11,0% 13,0% 29,0% 22,6% 

Junin 5,2% 6,0% 27,7% 10,7% 

Libertad 8,1% 11,7% 44,2% 21,4% 

Lambayeque 6,7% 6,5% 38,7% 23,8% 

Lima 9,1% 5,8% 30,0% 1,5% 

Loreto 9,2% 6,0% 28,2% 35,0% 

Madre de Dios 9,9% 6,3% 25,5% 25,9% 

Moquegua 6,1% 8,8% 40,6% 3,8% 

Pasco 9,1% 13,9% 50,8% 26,5% 

Piura 9,0% 8,8% 43,9% 12,7% 

Puno 8,6% 7,4% 31,7% 23,2% 

San Martin 10,3% 11,1% 37,1% 3,1% 

Tacna 9,1% 10,5% 31,5% 22,6% 

Tumbes 7,9% 8,7% 32,1% -9,6% 

Callao 9,3% 7,0% 28,5% 6,3% 

Ucayali 5,6% 6,8% 25,3% 22,6% 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 
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Figura 4 

Tasa de retorno por años de estudio Regiones del Perú 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

4.1.4 Retornos de la educación según género 

En el transcurso del período de estudio, los hombres presentan ingresos en 

promedio de 19737.27 soles anuales mientras que las mujeres 16380.24 soles. La 

brecha salarial de género es de 3357.03 soles en promedio. Los hombres ganan 33 

% más por su género en comparación con las mujeres que por su género ven 

disminuidos sus ingresos en 16 %. 
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Figura 5 

 Tasa de retorno según género 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

Las mujeres tienen menores ingresos, a pesar de tener niveles similares o 

incluso superiores de educación, podrían tener una tasa de retorno menor en 

comparación con los hombres, reflejando la persistente discriminación de género 

en el mercado laboral en el Perú periodo 2022. 

Las personas que tienen residencia en áreas urbanas tienen mayores 

ingresos debido a una mayor demanda de habilidades especializadas y una 

concentración de industrias de alto valor en el Perú periodo 2022. 

Los ingresos según la edad podrían ser más alta para las generaciones más 

jóvenes en comparación con las generaciones anteriores en el Perú periodo 2022. 

La diferencia de tasas de retorno de la educación según género muestra las 

disparidades en los beneficios económicos que hombres y mujeres obtienen como 

resultado de su inversión en educación. Esta disparidad se manifiesta en las 

brechas salariales y en la variación de ingresos entre ambos géneros. 

A. Hipótesis 

• Ho: Las mujeres tienen mayores ingresos, a pesar de tener niveles 

similares o incluso superiores de educación, podrían tener una tasa 

de retorno mayor en comparación con los hombres, reflejando la 
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persistente igualdad de género en el mercado laboral en el Perú 

periodo 2022. 

• Ha: Las mujeres tienen menores ingresos, a pesar de tener niveles 

similares o incluso superiores de educación, podrían tener una tasa 

de retorno menor en comparación con los hombres, reflejando la 

persistente discriminación de género en el mercado laboral en el 

Perú periodo 2022. 

Según los valores estimados se encuentra la desigualdad de género 

por ingresos promedio entre varones y mujeres, lo que nos indica que los 

hombres tienden a tener tasas de retorno más altas en la educación en 

comparación con las mujeres. Esto significa que, en promedio, los 

hombres obtienen mayores incrementos salariales y beneficios 

económicos por cada año de educación adicional que completan en 

comparación con las mujeres. Según los antecedentes (Ñopo 2015) 

encontró que esas brechas eran mayores al 20 % lo que sustenta la 

investigación encontrando resultados casi similares con diferentes 

metodologías. 

Por lo que se puede rechazar la Ho y aceptar la Ha indicado las 

brechas de desigualdad. 

En las regiones con mayores brechas de género están Pasco y la 

libertad con 50 % y 40 % de retornos en sus ingresos. 

Las brechas de género en las tasas de retorno de la educación 

pueden deberse a diversos factores, como la discriminación de género en 

el mercado laboral, la elección de carreras y campos de estudio, las 

responsabilidades familiares y las oportunidades laborales disponibles. 

Para abordar estas brechas, es importante promover la igualdad de género 

en la educación y el trabajo, así como crear políticas y medidas que 

reduzcan las disparidades salariales y fomenten oportunidades equitativas 

para hombres y mujeres. 
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4.1.5 Tasa de retorno de la educación en áreas urbanas y rurales 

La diferencia en las tasas de retorno de la educación según la ubicación 

urbana y rural se refiere a las disparidades en los beneficios económicos que las 

personas obtienen de su inversión en educación en áreas urbanas en comparación 

con áreas rurales. Estas disparidades se manifiestan en las brechas salariales y en 

la variación de ingresos entre ambos entornos. 

Las tasas de retorno de la educación tienden a ser más altas en áreas 

urbanas en comparación con áreas rurales. Esto significa que, en promedio, las 

personas que residen en entornos urbanos experimentan un aumento más 

significativo en sus ingresos y beneficios económicos por cada año de educación 

adicional que completan en comparación con quienes viven en áreas rurales. 

Los resultados muestran que, en el período de estudio, las personas en 

áreas urbanas tienen ingresos promedios anuales de 20105.70 soles y las personas 

en áreas rurales 11532.83 soles, podemos ver que, la diferencia es de 8572.87 

soles, lo que indica una brecha en la tasa de retorno. 

Las brechas en las tasas de retorno de la educación entre áreas urbanas y 

rurales pueden deberse a factores como la disponibilidad de empleos bien 

remunerados, la infraestructura educativa, las oportunidades de capacitación y 

desarrollo, y la movilidad laboral. Para abordar estas brechas, es importante 

implementar políticas que fomenten el desarrollo económico y educativo en áreas 

rurales y que promuevan la igualdad de oportunidades para todas las personas, 

independientemente de su ubicación geográfica. 

En el gráfico nos muestra que las tasas de retorno de la de educación por 

ser personas del ámbito rural aumenta en 25% mientras que del ámbito rural sus 

ingresos se ven disminuidos por la misma proporción. 

A. Hipótesis 

• Ho: Las personas que tienen residencia en áreas urbanas y rurales 

tienen iguales ingresos en el Perú periodo 2022. 

• Ha: Las personas que tienen residencia en áreas urbanas tienen 

mayores ingresos debido a una mayor demanda de habilidades 
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especializadas y una concentración de industrias de alto valor en el 

Perú periodo 2022. 

Según los datos obtenidos se puede afirmar que hay una brecha de 

desigualdad entre las personas del ámbito urbano y rural lo que indica que 

las personas que tienen residencia en áreas urbanas tienen mayores 

ingresos lo que nos indica que se acepta la Ho y se acepta la Ha.  

Figura 6 

Tasa de retorno urbano – rural 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

4.1.6 Relación entre la edad de las personas y sus ingresos y la edad de 

rendimientos decrecientes. 

La relación entre la edad de las personas y sus ingresos puede describirse 

en términos de la teoría económica de los "rendimientos decrecientes" en función 

de la edad. Esta teoría sugiere que, en ciertos contextos, a medida que las personas 

envejecen, la tasa de crecimiento de sus ingresos tiende a disminuir o volverse 

menos pronunciada. Esto significa que, si observamos a lo largo del tiempo, es 

posible que las personas experimenten aumentos salariales más significativos en 

las primeras etapas de sus carreras y luego experimenten un crecimiento más lento 

a medida que envejecen(Gustavo Yamada y Juan F. Castro 2016). 



 

52 

A. Hipótesis  

• Ho: Los ingresos según la edad son iguales para las generaciones 

más jóvenes en comparación con las generaciones anteriores en el 

Perú periodo 2022. 

• Ha: Los ingresos según la edad podría ser más alta para las 

generaciones más jóvenes en comparación con las generaciones 

anteriores en el Perú periodo 2022. 

En los resultados encontrados podemos decir que los ingresos de 

las personas aumentan según la edad hasta un máximo de 46,6 años en 

donde debió alcanzar la mayor formación posible para poder obtener 

mayores ingresos en relación a los retornos de la educación por un año 

más de edad los ingresos aumentan en 8 % mientras que después del punto 

de inflexión la edad disminuye los ingresos en 1,8 % lo que nos indica que 

aceptamos Ha y rechazamos la Ho. 

Se presentan algunas causas que podrían explicar el punto de 

inflexión y los rendimientos decrecientes en la edad: 

Experiencia laboral: Los individuos suelen comenzar sus carreras 

con salarios más bajos y, a medida que adquieren experiencia y habilidades 

a lo largo del tiempo, pueden acceder a puestos de trabajo mejor 

remunerados. Sin embargo, una vez que han alcanzado un nivel de 

experiencia y habilidades óptimo, es posible que el aumento salarial 

asociado con la experiencia sea menos pronunciado. 

Escalas salariales: En muchas organizaciones y sectores, existen 

escalas salariales que establecen límites máximos para los salarios de los 

empleados. Una vez que un empleado alcanza el tope de su escala salarial, 

es posible que los aumentos salariales sean más limitados. 

Factores de mercado: El mercado laboral y la demanda de ciertas 

habilidades pueden cambiar con el tiempo. Algunas habilidades y 

conocimientos pueden volverse menos relevantes o ser reemplazados por 
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nuevas tecnologías, lo que podría afectar la capacidad de una persona para 

obtener incrementos salariales significativos a medida que envejece. 

Oportunidades de promoción: A medida que las personas avanzan 

en sus carreras, pueden enfrentar una competencia más fuerte por puestos 

de liderazgo o de mayor responsabilidad. Esto puede hacer que las 

oportunidades de promoción sean más limitadas, lo que a su vez afecta el 

crecimiento de los ingresos. 

En resumen, la relación entre la edad de las personas y sus ingresos 

puede estar marcada por rendimientos decrecientes, donde el crecimiento 

salarial tiende a desacelerarse a medida que envejecen. Sin embargo, es 

importante destacar que esta relación puede variar según la industria, la 

ocupación y otros factores individuales, y algunas personas pueden seguir 

experimentando aumentos salariales significativos a lo largo de sus 

carreras. 

Figura 7 

Relación edad – ingresos 

 

Nota. Elaborado con datos del INEI, ENAHO 2022. 

4.2 Discusión 

Los hallazgos del estudio nos indican que hay retornos positivos de la educación 

producto a un año más de estudio a medida que las personas adquieren más años de 

educación, sus ingresos tienden a ser más altos. Los individuos que han obtenido un 
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posgrado son quienes tienen los ingresos más elevados, en promedio de 48044.56 soles, 

con un promedio de 20 años de estudio. 

Al respecto Yamada y Castro (2010) vincularon los salarios con los años de 

estudio y experiencia, y determinaron que un año extra de formación puede resultar en un 

aumento salarial de entre 3,5 % y 30 %, variando según si es educación básica o avanzada, 

o si se inicia o se finaliza un nivel educativo.  

Así también Rodríguez (2019), Barco y Vargas (2019) y Saavedra y Maruyama 

(1999) manifiestan que los beneficios económicos de la educación en Perú muestran que 

invertir en educación resulta altamente beneficioso tanto para individuos como para la 

sociedad. Las ganancias obtenidas a este nivel educativo son dos o tres veces mayores 

que las de los niveles secundario y superior.  

Por qué podemos decir que los resultados obtenidos corroboran las 

investigaciones obtenidas con los antes mencionados. 

En relación de las brechas de desigualdad se puede decir que por regiones hay 

desigualdad del ingreso de las personas con los mismos años de educación promedio por 

regiones mostrando la divergencia regional en nuestro país resultado que también se 

muestra en la investigación de Paz Paredes (2023) en el Perú existe una divergencia de 

ingreso del mercado laboral lo que se evidencia en los resultados en el retorno de la 

educación por regiones confirmando la tendencia de los clubs de convergencia regional. 

En los resultados se muestra estas regiones que tienen niveles cercanos de retornos. 

En el ámbito de género se puede decir que en promedio las mujeres tienen 

menores retornos que los varones en promedio corroborando las investigaciones de Ñopo 

(2015) y Phimister (2010) en su investigación mostraron esta desigualdad en 28 % 

mientras que en la investigación obtenemos un 25% lo que nos muestra que a pesar de 

los años aun esta brecha permanece. 

Con los ámbitos urbano y rural Mayta (2016) menciona que hay diferencias de 

ingresos por los años de educación con variables geográficas indicando que los retornos 

de educación en zonas urbanas son mayores en comparación con las zonas rurales lo que 

corroboran los resultados de esta investigación. 
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También Layton (1973), Nelson (1973) y Mincer (1974) y Schultz (1961) 

manifiestan que la edad es una variable que el modelo de Mincer considera para explicar 

los retornos económicos en sus estudios manifiestan una relación positiva en los primeros 

años hasta un óptimo donde se manifiestan un punto de inflexión de retornos decrecientes 

en la investigación se corrobora esa afirmación para el caso de nuestro país se obtuvo ese 

máximo y el punto de inflexión. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Los resultados de la investigación revelaron una relación positiva entre los 

ingresos del mercado laboral y la cantidad de años de educación. 

Concretamente, los ingresos promedio de las personas por un año más de 

educación es del 8,7 %. Además, se observó que aquellos con educación 

de posgrado obtuvieron los ingresos más altos, superando actualmente los 

S/ 48,000 soles anuales en promedio. Estos hallazgos respaldan la idea de 

que a medida que las personas aumentan su nivel de educación, también 

tienden a recibir ingresos más altos. En la comparación Regional las tasas 

de retorno son diferentes debido a las consideraciones geográficas y de 

oferta educativa mostrando tasas entre 5 % y 11 % teniendo Regiones 

donde la educación y las ofertas laborales manifiestan su relación con los 

ingresos correspondientes. 

SEGUNDO: Al evaluar y comparar la tasa de retorno educativo entre hombres y 

mujeres en el contexto peruano en 2022, se observan diferencias 

significativas en términos de ingresos y beneficios económicos asociados 

a la educación. Los resultados indican que, en promedio, los hombres 

tienen una tasa de retorno educativo de 33 % a comparación con las 

mujeres con tasa negativa de 16 %, lo que se traduce en salarios y 

beneficios económicos mayores por cada año de educación adicional. Esta 

disparidad refleja la persistencia de brechas de género en el mercado 

laboral y en la recompensa económica por la inversión en educación. 

TERCERO: Existen diferencias significativas en las tasas de retorno de la educación 

entre áreas urbanas y rurales. En general, las personas en áreas urbanas 

tienden a experimentar tasas de retorno educativo más altas en términos 

de incrementos salariales y beneficios económicos por cada año de 

educación adicional en comparación con las personas en áreas rurales, 

estas diferencias pueden atribuirse a una serie de factores influyentes, 

como la disponibilidad de empleos bien remunerados, las oportunidades 

de capacitación y desarrollo, la infraestructura educativa y las condiciones 

del mercado laboral en cada entorno. La movilidad laboral y las 

oportunidades de empleo pueden ser más limitadas en áreas rurales, lo que 
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afecta la capacidad de las personas para obtener aumentos salariales 

significativos a medida que avanzan en sus carreras. La importancia de 

abordar las brechas educativas y económicas entre áreas urbanas y rurales 

para promover una mayor equidad y oportunidades para todos los 

ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica. Esto no solo 

beneficiaría a las personas individualmente, sino que también contribuiría 

al desarrollo económico y social de las comunidades rurales y urbanas en 

el país. 

CUARTO: Se observa una relación positiva entre la edad y la tasa de retorno de la 

educación en las etapas iniciales de la carrera, lo que indica que las 

personas tienden a experimentar aumentos salariales más significativos a 

medida que ganan experiencia y avanzan en sus carreras. Sin embargo, 

con el tiempo, esta relación tiende a atenuarse, se calculó la edad promedio 

tendencia hacia rendimientos decrecientes de 46.6 años. La presencia de 

rendimientos decrecientes puede atribuirse a factores como la llegada al 

tope de la escala salarial, la competencia por puestos de mayor 

responsabilidad y la evolución del mercado laboral y las demandas de 

habilidades. En última instancia, estas conclusiones resaltan la 

importancia de considerar la edad como un factor influyente en la relación 

entre la educación y los ingresos a lo largo de la vida laboral. Para tomar 

decisiones informadas sobre la inversión en educación y el desarrollo de 

habilidades, es esencial comprender cómo evoluciona esta relación a 

medida que las personas envejecen y cómo pueden adaptarse a las 

cambiantes condiciones del mercado laboral. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Existe evidencia empírica para cuantificar los retornos de la educación que 

se manifiestan en los ingresos de las personas y la mejora de la calidad de 

vida es necesario por ello una mayor inversión en las regiones para reducir 

las brechas educativas y salariales. 

SEGUNDO: Para lograr una mayor equidad de género en el acceso a oportunidades 

educativas y laborales, es fundamental implementar políticas y medidas 

que promuevan la igualdad salarial y la igualdad de oportunidades de 

carrera para hombres y mujeres. Esto no solo beneficiaría a las personas, 

sino que también contribuiría al desarrollo económico y social del país. 

TERCERO: Es importancia de abordar las brechas educativas y económicas entre áreas 

urbanas y rurales para promover una mayor equidad y oportunidades para 

todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica. 

Esto no solo beneficiaría a las personas individualmente, sino que también 

contribuiría al desarrollo económico y social de las comunidades rurales y 

urbanas en el país. 

CUARTO: Se recomienda la implementación de políticas públicas que fomenten la 

capacitación continua y el acceso a oportunidades laborales de calidad a 

lo largo de la vida laboral. Esto incluye programas de formación y reciclaje 

continuo, la facilitación de la movilidad laboral, la eliminación de la 

discriminación por edad en el lugar de trabajo, incentivos para la 

educación a lo largo de la vida, el fomento del emprendimiento en edades 

avanzadas y la evaluación de las políticas actuales. Estas medidas buscan 

maximizar la tasa de retorno educativo y promover un desarrollo 

económico sostenible al asegurar que las personas puedan participar 

plenamente en la fuerza laboral a lo largo de todas las etapas de su vida 

laboral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Regresiones econométricas log ingreso- años de estudio  
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Regresiones econométricas modelo de regresión según nivel educativo 
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Regresiones econométricas modelo de regresión según Sexo (mujer) 
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Regresiones econométricas modelo de regresión según Región 
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Regresiones econométricas modelo de regresión rural 
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Anexo 3. Do file STATA 2017 

*modelo de Mincer* 

global tesis "D:\tesis" 

glo dofil "D:\tesis" 

cd "$tesis" 

*modulo 2* 

use enaho01-2022-200, clear 

des p203a p207 p208a 

rename p203a intfaml 

rename p207 sexo 

rename p208a edad 

keep conglome vivienda hogar codperso ubigeo dominio estrato intfaml sexo 

edad 

save doc1, replace 

*modulo 3* 

use enaho01a-2022-300, clear 

des p301a p301b p301c 

keep conglome vivienda hogar codperso ubigeo dominio estrato p301a p301b 

p301c 

gen aest=. 

gen estt=. 

replace estt= max(p301b, p301c) 

replace aest=0 if p301a==1 

*inicial/ceba 

replace aest=p301b if p301a==2 | p301a==12 

*primaria 

replace aest=(estt+3) if p301a==3 | p301a==4 

*secundaria 

replace aest=(estt+9) if p301a==5 | p301a==6 

*superior no universitaria 

replace aest=(estt+14) if p301a==7 | p301a==8 

*superior universitaria 

replace aest=(estt+14) if p301a==9 | p301a==10 

*maestria o doctorado 

replace aest=(estt+19) if p301a==11  

sum aest  

save doc2, replace 

*modulo 5* 

use enaho01a-2022-500, clear 

rename p513a1 exp 

rename i524a1 ingreso 

rename i524e1 ingresoliq 

keep conglome vivienda hogar codperso ubigeo dominio estrato exp ingreso 

ingresoliq ocu500 

save doc3, replace 

*unir los archivos* 

use doc1, clear 

merge 1:1 conglome vivienda hogar codperso using doc2, keepusing(ubigeo 

dominio estrato aest p301a p301b p301c) 
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drop _merge 

merge 1:1 conglome vivienda hogar codperso using doc3, keepusing(exp ingreso 

ingresoliq ocu500) 

drop _merge 

save doc4, replace 

*modelo econometrico* 

use doc4, clear 

describe 

codebook estrato 

recode estrato (1/5=1) (6/max=0), gen (urbano) 

recode estrato (1/5=0) (6/max=1), gen (rural) 

tab sexo 

recode sexo (2=0), gen(hombre) 

recode sexo (1=0), gen(mujer) 

recode mujer (2=1) 

codebook ubigeo 

destring ubigeo, replace 

gen dep=int(ubigeo/10000) 

tab dep 

lab def dep 1 "Amazonas" 2 "Ancash" 3 "Apurimac" 4 "Arequipa" 5 

"Ayacucho" 6 "Cajamarca" 7 "Cusco" 8 "Huancavelica" 9"Huanuco" 10 "Ica" 

11 "Junin" 12 "La Libertad" 13 "Lambayeque" 14 "lima" 15 "Loreto" 16 "Madre 

de Dios" 17 "Moquegua" 18 "Pasco" 19 "Piura" 20 "Puno" 21 "San Martin" 22 

"Tacna" 23 "Tumbes" 24 "Callao" 25 "Ucayali" 

lab val dep dep 

tab dep 

gen ling=log(ingreso) 

gen exp2=exp*exp 

gen edad2=edad*edad 

generate primaria=(p301a==3|p301a==4) 

generate secundaria=(p301a==5|p301a==6) 

generate superiornou=(p301a==7|p301a==8) 

generate superioru=(p301a==9|p301a==10) 

generate posgrado=(p301a==11) 

egen promingmensual=mean(ingmensual), by(aest) 

sort aest 

twoway (line promingmensual aest ) 

histogram aest 

regress ling aest 

regress ling aest edad 

regress ling aest edad edad2 hombre if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano primaria if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano secundaria if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano superiornou if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano superioru if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano posgrado if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 mujer urbano if ocu500==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==1 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==2 
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regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==3 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==4 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==5 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==6 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==7 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==8 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==9 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==10 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==11 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==12 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==13 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==14 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==15 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==16 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==17 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==18 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==19 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==20 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==21 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==22 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==23 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre urbano if ocu500==1 & dep==24 

regress ling aest edad edad2 exp exp2 hombre rural if ocu500==1 
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Anexo 4. Cuestionario – ENAHO 2022 
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