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Resumen 

La investigación tuvo por título: Crecimiento económico y su influencia en la pobreza 

monetaria del departamento de Amazonas, período 2015-2019; su objetivo general fue 

establecer la influencia entre crecimiento económico y pobreza monetaria. La 

metodología utilizada fue correlacional tipo no experimental y diseño longitudinal. La 

población y muestra son las series históricas anuales del crecimiento económico y la 

pobreza monetaria a nivel provincial en el período indicado. De los resultados, en 

Amazonas se determinó un reducido crecimiento económico año tras año de manera 

sostenida; la tasa de pobreza monetaria extrema se redujo en 1,8 puntos porcentuales, y 

la pobreza monetaria total alcanzó una reducción de 3,7 puntos porcentuales en el periodo 

analizado, concluyendo que a mayor crecimiento económico genera una reducción de la 

pobreza y extrema pobreza. 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, pobreza monetaria y pobreza extrema. 
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Abstract 

The research was entitled: Economic growth and its influence on monetary poverty in the 

department of Amazonas, period 2015-2019; its general objective was to establish the 

influence between economic growth and monetary poverty. The methodology used was 

correlational, non-experimental type and longitudinal design. The population and sample 

are the annual historical series of economic growth and monetary poverty at the provincial 

level in the indicated period. From the results, in Amazonas a reduced economic growth 

was determined year after year in a sustained way; the rate of extreme monetary poverty 

was reduced by 1.8 percentage points, and total monetary poverty reached a reduction of 

3.7 percentage points in the period analyzed, concluding that higher economic growth 

generates a reduction in poverty and extreme poverty. 

 

Keywords: Economic growth, monetary poverty and extreme poverty.
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo el crecimiento económico tiene límites, aunque es fundamental para la 

reducción de la pobreza, los países a través de políticas para asignar cada vez mayores 

recursos a las personas para acrecentar el crecimiento, mediante el crecimiento más 

inclusivo o con programas públicos tipo transferencias monetarias directas pero 

condicionadas. Haciéndose valioso salir de la pobreza extrema al largo plazo con 

oportunidades que les permitan alcanzar mejores niveles de vida. Señala también, el 

impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza puede verse atenuado por el 

aumento de la desigualdad de los ingresos económicos. (Grupo Banco Mundial, 

2014). 

En su estudio concluyen que, en la parte nordeste del Brasil el valor absoluto de la 

elasticidad pobreza – ingreso es menor que en otras regiones, corroborando que esta 

elasticidad es menor en economías con un ingreso medio bajo, sucede lo contrario en 

regiones más ricas donde existe un efecto más potente en la reducción de la pobreza 

ante incrementos del ingreso medio; es más difícil reducir la pobreza en regiones con 

menor desarrollo causado por la mejora en sus ingresos económicos. (Andrade, 

Marinho y Lima, 2017). 

La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 

para américa latina, afirmó en Lima, que es una condición necesaria en la reducción 

de la pobreza al crecimiento económico, aunque no asegura una solución en su 

totalidad, resaltó que se hace necesario que las poblaciones vulnerables se enganchen 

a un empleo sobre todo a las mujeres y los jóvenes sin experiencia laboral. (Agencia 

EFE, 2019). 

La investigación se justificó de la siguiente manera: Teórica, con análisis y ayuda de 

teorías económicas que justifiquen o no al crecimiento económico influye en algún 

enfoque de pobreza. Práctica, al establecer una posible relación a lo largo de un 

periodo de tiempo de 5 años entre las variables definidas para aportar en situaciones 

posteriores y metodológica, con la ayuda de instrumentos para dar respuesta a los 

objetivos planteados y asociarlas entre ambas variables. 

La investigacion se planteó como problema: ¿Cómo influye el crecimiento 

económico en la pobreza monetaria en el departamento de Amazonas en el período 

2015-2019? Y tuvo como objetivos específicos: a) Identificar el comportamiento del 

crecimiento económico del departamento de Amazonas en el periodo 2015 al 2019, 

b) Describir el comportamiento de la pobreza monetaria del departamento de 
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Amazonas en el periodo 2015 al 2019 y c) Determinar la relación del crecimiento 

económico y el nivel de pobreza monetaria del departamento de Amazonas en el 

periodo 2015 al 2019. 

 

Tuvo como antecedentes:  

Ariza y Retaja (2020) dentro de su artículo científico respecto a la descomposición y 

determinantes de la pobreza monetaria, su objetivo fue estudiar la influencia del 

crecimiento de los ingresos y características socioeconómicas de hogares sobre los 

que cambiaron la pobreza urbana. Su metodología aplicada fue con un modelo 

econométrico. De sus resultados el 60,1% es pobre en centros poblados y zonas 

rurales, frente a un 35,9% que se ubican en ciudades y áreas metropolitanas. 

Concluyeron indicar que para un hogar promedio representativo un año de 

escolaridad en el hogar redujo la probabilidad de ser pobre del 8 al 10%, y el aumento 

del 1% en las personas sin empleo aumentó si probabilidad de pobreza en 48%. 

 

León, Cevallos y Quito (2017) en su artículo científico sobre la influencia de la 

pobreza en el crecimiento económico en Brasil, tuvo el objetivo de determinar la 

influencia de la primera variable respecto a la segunda en el periodo del 2000 al 2014; 

aplicó el método de modelos econométricos de regresión lineal simple y 

multivariado. Su conclusión descarta lo argumentado teóricamente en cuanto a los 

niveles de crecimiento económico son afectados significativamente por la tasa de 

pobreza. 

 

Campos y Monroy (2016) en su artículo científico respecto a la relación entre 

crecimiento económico y pobreza en México, en el corto plazo concluye existir 

relación negativa entre crecimiento y variaciones en la pobreza no en la misma 

magnitud para todos los estados de este país, en el mediano plazo no se observó 

relación sistemática entre crecimiento y variaciones en la pobreza. 

 

Córdova (2019) sobre el crecimiento económico y niveles de pobreza monetaria, su 

objetivo fue realizar el análisis de la relación de la asociación entre ambas variables 

en el departamento de Cajamarca. Su investigación fue aplicada de nivel descriptiva 

correlacional, de diseño no experimental de corte longitudinal. Concluyó no estar 

asociadas sus variables de estudio a un nivel de correlación promedio del 20%. 
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Hurtado y Pinchi (2019) en su artículo científico sobre el crecimiento económico, 

pobreza y desarrollo humano en el Perú, cuyo propósito fue análisis la relación entre 

estas tres variables; concluyeron que a mayor crecimiento económico existe 

reducción de la pobreza y extrema pobreza y mejora el desarrollo humano.  

 

Meneses (2019) respecto al impacto del crecimiento económico en la reducción de 

la pobreza extrema del Perú, su objetivo fue el análisis de estas variables durante el 

2007 al 2014; el tipo de investigación fue no experimental de diseño correlacional 

causal, concluyó existir un impacto significativo en la reducción de la pobreza 

extrema por causa del crecimiento económico mediante la evolución del PBI per 

cápita, pero existe relación inversa significativa entre el PBI per cápita y pobreza 

extrema. 

 

Rodríguez (2019) respecto al crecimiento económico y la pobreza monetaria de la 

macroregión norte del Perú, su objetivo fue determinar la incidencia entre la primera 

variable con la segunda variable, realizó investigación de diseño no experimental; 

concluyó que al verificar que la pobreza monetaria decrece ante aumentos del 

crecimiento económicos, pero afirma que el crecimiento económico es de gran ayuda 

para reducir la pobreza monetaria. 

 

Finalmente, Ruiz (2019) en cuanto al crecimiento económico y la pobreza en la 

región Ucayali, fue el determinar la influencia entre ambas variables para el período 

2010 al 2015, usó la investigación aplicada de diseño no experimental; concluyó 

afirmar haberse reducido la pobreza en 10,3% por efecto del crecimiento económico. 

 

Bases teóricas 

Crecimiento económico 

El Instituto Peruano de Economía (2019), divide al entorno económico en dos 

categorías, la primera a través de los indicadores de medir las actividades económicas 

en las regiones a través del PBI, PBI per cápita, stock de capital por trabajador y 

presupuesto público; la segunda a través de indicadores de medición de la capacidad 

de sus habitantes para satisfacer sus necesidades con mayores niveles de consumo y 

el acceso a los servicios financieros. 
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Para Chirinos (2007), afirma que las economías deben ser capaces de combinar 

eficientemente los factores existentes con la finalidad de incrementar la producción 

y así alcanzar un crecimiento a largo plazo; propone los siguientes determinantes del 

crecimiento para algunos gobiernos pobres y su reorientación de sus economías hacia 

la senda del progreso: 

 

Tabla 1  

Factores determinantes del crecimiento 

Capital físicos e 

infraestructura 

Ratio de inversión; mediciones de 

infraestructura 

Capital humano y educación Tasa de matrícula por niveles de escolaridad: 

primaria, secundaria y superior 

Políticas estructurales Grado de desigualdad: coeficiente de Gini; 

consumo público y grado de apertura comercial 

Políticas de estabilización Inflación; ciclos; volatilidad macroeconómica 

Condiciones financieras Ratios de profundización financiera; mercado 

de seguros 

Condiciones externas Términos de intercambio; ayuda externa; prima 

de riesgo y cambios de periodo específicos 

Instituciones Capital social; religión; nivel de corrupción; 

calidad de las instituciones; diversidad étnica y 

lingüística 

Geografía y población Latitud: distancia; tamaño de la fuerza laboral; 

efecto escala; dummies regionales; 

mediterraneidad 

Nota: Se muestra los ocho factores del crecimiento. Tomado de Determinantes 

del crecimiento económico: Una revisión de la literatura existente y estimaciones 

para el período 1960-2000, p.5 por R. Chirinos. 
 

Para Jiménez (2011), menciona que las fluctuaciones del producto tienen efectos 

sobre la tendencia de las variables más relevantes en la economía en el corto plazo, 

pero no en el largo plazo. Su análisis sobre el crecimiento en los países se 

centraliza en la evolución del PBI y en la tasa de crecimiento en determinado 

período de tiempo, pero esta no es una variable muy agregada al presentar ciertos 

inconvenientes en el nivel de desarrollo y bienestar de un país, dando el ejemplo 
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de los habitantes de dos países con el mismo nivel de PBI quienes no tienen el 

mismo grado de bienestar al tener uno de estos países mayor población. Señala al 

PBI per cápita o por habitante, ser el indicador de mejor aproximación al nivel de 

bienestar, presentando limitaciones relacionadas en la manera de distribuir los 

ingresos a través de la concentración excesiva de la riqueza, señalando ser sólo un 

indicador promedio. 

 

Pobreza monetaria 

El INEI (2016), señala a la medición monetaria es la que usa al gasto como un 

indicador de bienestar, que se compone no solo por las compras sino también por 

el autoconsumo, el auto suministro, los pagos en especies, las transferencias de 

otros hogares y las donaciones públicas. Para medirla se realiza a través de tres 

índices: el primer es la incidencia de la pobreza (P0) su cálculo es la proporción 

de pobres o pobres extremos como porcentaje de la población total (proporción de 

la población cuyo consumo se encuentra por debajo del valor de la línea de 

pobreza o del valor de la línea de extrema pobreza); el segundo es el índice de 

brecha de la pobreza (P1) es la medición de la insuficiencia promedio del consumo 

de los pobres en cuanto a la línea de pobreza; y la tercera es la severidad de la 

pobreza (P2) que es la medición de la desigualdad entre los pobres. 

 

Definición de términos básicos 

Crecimiento económico, es un análisis de las economías a largo plazo de la 

expansión del producto y la productividad, centrándose en la atención de sus 

causas y los determinantes del crecimiento, así como sus principales limitantes. 

(Jiménez, 2011). 

Pobreza monetaria, son las personas residentes en hogares cuyo gasto per 

persona o per cápita no es suficiente para cubrir una canasta básica de alimentos 

y no alimentos. (INEI, 2016). 

 

Pobreza extrema, son las personas integrantes de hogares en los cuales sus 

gastos per persona o per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de 

alimentos. (INEI, 2016). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de estudio 

 Investigación correlacional. Donde se pretende conocer la relación o 

grado de asociatividad existente entre dos o más variables. (Hernández et 

al., 2018). 

2.1.2. Diseño de la investigación 

 No experimental. Cuando se estudian a los fenómenos en su estado 

natural sin manipular alguna de sus variables. (Hernández et al., 2018). 

 Longitudinal. Recabando datos en diferentes tiempos o etapas con el fin 

de buscar inferencias sobre fenómenos o sus causas - efectos. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.2. Población, muestra y muestreo 

La población para este trabajo de investigación la constituyó las series históricas 

anuales del crecimiento económico y la pobreza monetaria del departamento de 

Amazonas comprendidos dentro del período 2015 hasta el año 2019. 

 

La muestra también la constituye las series históricas anuales del crecimiento 

económico y la pobreza monetaria de ámbito departamental del 2015 al 2019. 

 

No se aplicó ningún muestreo ya que la población coincide con la muestra. 

 

2.3. Operacionalización de variables 

La variable independiente es el crecimiento económico, y la variable dependiente 

es la pobreza monetaria. 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Métodos de recolección de datos 

 De contenido cuantitativo. Usadas para el estudio de cualquier tipo de 

información objetiva y sistemática cuantificando sus categorías o sub 

categorías sometiéndolas a análisis estadístico. (Hernández, et al., 2014). 
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 De datos secundarios. Generalmente de otros investigadores, revisándolos 

principalmente de archivos electrónicos o físicos, para este caso de 

indicadores económicos analizando su relación. (Hernández, et al., 2014). 

 

Técnicas de recolección de datos 

 Análisis de documentos. Es a través de las fichas bibliográficas con la 

finalidad de realizar un análisis del material impreso, cuyo propósito es 

contrastar los datos y/o complementarlos. (Bernal, 2010). 

 

Instrumentos 

 Guías de análisis documental y tabulación de cuadros. (Bernal, 2010). 

 

2.5. Análisis de datos 

Para esta investigación se procesó los datos (dispersos, desordenados, 

individuales) que se obtuvieron de la población objeto de estudio, de manera 

adecuada generando resultados (datos agrupados y ordenados), capaces de 

ayudar al análisis de acuerdo a los objetivos planteados, usándose el software 

informático Microsoft Excel; así mismo se usó la estadística descriptiva, a través 

del programa SPSS para determinar la existencia y su grado de correlación de 

estas variables de estudio. Y con la estadística inferencial a través del programa 

STATA se calculó la regresión lineal del modelo panel entre las variables 

crecimiento económico y pobreza monetaria. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Identificación del comportamiento del crecimiento económico en el 

departamento de Amazonas del periodo 2015 al 2019 

El crecimiento económico se relaciona con el producto bruto interno – PBI y su 

expansión para aumentar la actividad económica, cómo indicador que mide el 

bienestar de las sociedades. Este indicador es de muchísima importancia porque 

mejora la condición de la mayoría de las personas en pobreza y reduce la 

proporción de las personas consideradas como no pobres.  

Presentamos los indicadores a nivel departamental del PBI en el período de 

análisis. 

 

Tabla 2  

Valor bruto segun actividades económicas a valores de precios constantes de 

2007-Amazonas 2015- 2019 (en miles de soles) 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura 
921,183 891,535 955,673 1,021,446 1,049,925 

Pesca y Acuicultura 367 1,112 1,104 1,125 450 

Extracción de Petróleo, 

Gas y Minerales 
98,584 88,341 76,338 76,316 107,460 

Manufactura 131,685 122,924 125,408 137,980 143,224 

Electricidad, Gas y Agua 28,957 32,680 33,868 36,550 35,384 

Construcción 307,230 285,701 342,298 379,964 311,314 

Comercio 315,579 321,051 326,022 332,751 342,288 

Transporte, Almacén, 

Correo y Mensajería 
114,785 119,457 123,000 126,596 129,315 

Alojamiento y 

Restaurantes 
39,491 40,742 42,141 43,963 45,655 

Telecomunicaciones y 

otros Serv. de Información 
47,927 54,385 60,704 63,809 68,132 

Administración Pública y 

Defensa 
260,453 280,083 289,914 302,870 322,989 

Otros servicios 515,887 546,355 564,352 594,811 626,878 

Valor Agregado Bruto 2,782,128 2,784,366 2,940,822 3,118,181 3,183,014 

Nota: Se muestra este Valor Agregado de cada actividad principal económica a 

precios constantes del 2007, obtenido del sitio web del INEI, con datos al 15 de 

junio del 2020. 

 

Con precios base del año 2007 tenemos: 

La primera actividad económica la representa la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, en promedio de S/ 1,000,000 expresado en miles de nuevos soles. 

La segunda actividad la representa el sector otros servicios, en promedio de S/ 

500,000 en miles de nuevos soles. 
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La tercera es el sector comercial, en promedio de S/ 325,000 en miles de nuevos 

soles. 

La cuarta actividad el sector construcción, en promedio de S/ 300,000 en miles de 

nuevos soles. 

Concluyéndose ser el sector agrícola y pecuario el generador de ingresos durante 

este quinquenio analizado. 

Figura 1  

Valor Agregado Bruto según actividades económicas a valores de precios 

constantes de 2007 – Amazonas 2015 2019 (en miles de soles) 

 
Nota: Se muestra la tendencia del Valor Agregado Bruto a precios constantes 

2007, obtenido del sitio web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

Desde el año 2015 se tuvo incrementos continuos del PBI a nivel regional, con 

precios constantes teniendo como base al año 2007. 

 

Tabla 3  

Valor Agregado Bruto según actividades económicas a valores de precios 

constantes de 2007 – Amazonas 2015 2019 (en estructura porcentual) 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura 
33,1 32,0 32,5 32,8 33,0 

Pesca y Acuicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extracción de Petróleo, 

Gas y Minerales 
3,5 3,2 2,6 2,4 3,4 

Manufactura 4,7 4,4 4,3 4,4 4,5 
Electricidad, Gas y Agua 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 

Construcción 11,0 10,3 11,6 12,2 9,8 
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Comercio 11,3 11,5 11,1 10,7 10,8 

Transporte, Almacén, 

Correo y Mensajería 
4,1 4,3 4,2 4,1 4,1 

Alojamiento y 
Restaurantes 

1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 

Telecomunicaciones y 

otros Serv. de 
Información 

1,7 2,0 2,1 2,0 2,1 

Administración Pública 

y Defensa 
9,4 10,1 9,9 9,7 10,1 

Otros servicios 18,5 19,6 19,2 19,1 19,7 

Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Se muestra los porcentajes del Valor Agregado de principales actividades 

económicas a precios constantes 2007, obtenido sitio web del INEI, con datos al 

15 de junio del 2020. 

 

Porcentualmente, la primera actividad económica se encuentra entre el 32,0% y 

33,1% del PBI a nivel del departamento de Amazonas, teniendo incrementos 

pequeños. 

Entre el 18,5% y 19,7% para la segunda actividad del sector otros servicios, 

incrementos también pequeños. 

Entre el 10,7% y 11,5% para la tercera actividad del sector comercial. 

Y para la cuarta actividad, el sector construcción, esta se encuentra entre el 9,8% 

y 12,2%, en comparación con los otros primeros tres sectores económicos, este 

sector creció en mayor proporción. 

Tabla 4  

Valor Agregado Bruto según actividades económicas a valores de precios 

corrientes – Amazonas 2015 2019 (en miles de soles) 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, 

Ganadería, Caza y 

Silvicultura 

1,452,11

7 

1,427,85

5 

1,584,06

7 

1,707,04

8 

1,744,44

0 

Pesca y Acuicultura 533 1,607 1,729 1,769 712 

Extracción de 

Petróleo, Gas y 

Minerales 

111,831 105,035 97,913 98,846 126,492 

Manufactura 177,338 171,596 171,285 197,916 209,566 

Electricidad, Gas y 

Agua 
28,937 36,536 42,613 47,771 51,742 

Construcción 437,654 421,090 516,388 596,288 496,874 

Comercio 383,606 402,152 426,649 445,801 467,919 
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Transporte, 

Almacén, Correo y 

Mensajería 

172,213 185,391 185,599 179,362 188,871 

Alojamiento y 

Restaurantes 
58,027 63,943 69,578 77,634 82,318 

Telecomunicacione

s y otros Serv. de 

Información 

26,902 29,018 33,354 34,931 36,814 

Administración 

Pública y Defensa 
336,748 369,290 381,924 403,559 426,551 

Otros servicios 675,668 770,705 853,143 926,838 
1,004,08

8 

Valor Agregado 

Bruto 

3,861,57

4 

3,984,21

8 

4,364,24

2 

4,717,76

3 

4,836,38

7 

Nota: Se muestra el Valor Agregado Bruto de principales actividades económicas 

a precios corrientes, obtenido sitio web del INEI, con datos al 15 de junio del 

2020. 

 

A valores de precios corrientes tenemos lo siguiente: 

La primera actividad económica la representa la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, en promedio de S/ 1,500,000 expresado en miles de nuevos soles. 

La segunda actividad la representa el sector otros servicios, en promedio de S/ 

800,000 en miles de nuevos soles, siendo este sector el que mayor proporción 

aumentó. 

La tercera es el sector comercial, en promedio de S/ 425,000 en miles de nuevos 

soles. 

La cuarta actividad el sector construcción, en promedio de S/ 425,000 en miles de 

nuevos soles. 

Concluyéndose ser el sector agrícola y pecuario el generador de ingresos durante 

este quinquenio analizado.  
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Figura 2  

Valor Agregado Bruto según actividades económicas a valores de precios 

corrientes – Amazonas 2015 2019 (en miles de soles) 

 
Nota: Se muestra la tendencia de este Valor a precios corrientes, obtenido de sitio 

web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

Desde el año 2015 se tuvo incrementos continuos del PBI a nivel regional, con 

precios corrientes, que van desde los S/ 3,861,000 hasta casi los S/ 4,836,000 en 

miles de nuevos soles. 

Tabla 5  

Valor Agregado Bruto según actividades económicas a valores de precios 

corrientes – Amazonas 2015 2019 (en estructura porcentual) 
Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura 
37,6 35,8 36,3 36,2 36,1 

Pesca y Acuicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extracción de Petróleo, Gas 

y Minerales 
2,9 2,6 2,2 2,1 2,6 

Manufactura 4,6 4,3 3,9 4,2 4,3 

Electricidad, Gas y Agua 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 

Construcción 11,3 10,6 11,8 12,6 10,3 

Comercio 9,9 10,1 9,8 9,4 9,7 

Transporte, Almacén, 

Correo y Mensajería 
4,5 4,7 4,3 3,8 3,9 

Alojamiento y Restaurantes 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 

Telecomunicaciones y 

otros Serv. de Información 
0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 

Administración Pública y 

Defensa 
8,7 9,3 8,8 8,6 8,8 

Otros servicios 17,5 19,3 19,5 19,6 20,8 

Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Se muestra los porcentajes de este Valor a precios corrientes, obtenido sitio 

web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 
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Porcentualmente, la primera actividad económica se encuentra entre el 35,8% y 

37,6% del PBI a nivel del departamento de Amazonas, teniendo incrementos 

pequeños desde el año 2016. 

Entre el 17,5% y 20,8% para la segunda actividad del sector otros servicios, 

incrementos también pequeños. 

Entre el 9,4% y 10,1% para la tercera actividad del sector comercial, habiéndose 

descendido desde el año 2016 al año 2018. 

Y para la cuarta actividad, el sector construcción, esta se encuentra entre el 10,3% 

y 12,6%, este sector tuvo disminuciones e incrementos. 

Para realizar el cálculo del PBI por persona o per cápita, seguidamente se presenta 

los datos sobre población a nivel provincial y de todo el departamento de 

Amazonas. 

Se presenta las estimaciones de los años 2015 y 2016 por el propio Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú, tal como sigue: 

 

Tabla 6  

Población estimada por provincia, 2015 y 2016 

Provincia 2015 2016 

Chachapoyas 55,201 55,365 

Bagua 76,921 77,151 

Bongará 33,920 34,023 

Condorcanqui 54,949 55,114 

Luya 51,849 52,006 

Rodríguez de Mendoza 31,192 31,286 

Utcubamba 118,597 118,953 

Total Amazonas 422,629 423,898 

Nota: Se muestra la población estimada por provincia para el departamento de 

Amazonas de los años 2015 y 2016, obtenido de Boletines Especiales de 

Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 - INEI. Ministerio de Salud 

- Oficina General de Tecnologías de la Información, y de 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.as

p?01 

 

A continuación, se presenta la población exacta de los Censos de Población y 

Vivienda de los años 2007 y 2017, donde se visualiza la disminución de la 

población en cuatro provincias (Bongará, Condorcanqui, Luya y Utcubamba) y en 

las tres provincias restantes aumentó, esta información es oficial disponible en los 

censos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, tal y como se 
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visualiza a continuación. La variabilidad de datos se dio por la distancia de 10 

años de los censos efectuados entre el año 2007 y 2017. 

 

Tabla 7  

Población censada 2007 y 2017 

Provincia 2007 2017 

Chachapoyas 49,700 55,506 

Bagua 71,757 74,100 

Bongará 27,465 25,637 

Condorcanqui 43,311 42,470 

Luya 48,328 44,436 

Rodríguez de Mendoza 26,389 29,998 

Utcubamba 109,043 107,237 

Total Amazonas 375,993 379,384 

Nota: Se muestra la población censada por provincia para el departamento de 

Amazonas de los años 2007 y 2017, obtenido del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática - Censo Nacional de Población y Vivienda. 

 

Y se presenta la población estimada para los años 2018 al 2020 con los datos del 

Censos de Población y Vivienda del año 2017, calculada por el INEI, casualmente 

disponible de manera oficial en las proyecciones de población para este 

departamento, donde se revierte esta situación anterior al proyectar en los años 

2018 al 2020, teniendo disminuciones de la población en las provincias de 

Bongará y Luya, por emigración del campo a las ciudades y aumentos 

poblacionales en las otras cinco provincias. 

 

Tabla 8  

Población Total Proyectada al 30 de junio según provincia, 2018 - 2020 

Provincia 2018 2019 2020 

Chachapoyas 61,078 62,207 63,188 

Bagua 82,816 83,850 84,672 

Bongará 27,042 26,972 26,830 

Condorcanqui 50,180 50,827 51,344 

Luya 48,110 48,032 47,827 

Rodríguez de Mendoza 32,513 33,122 33,651 

Utcubamba 118,094 118,853 119,294 

Total Amazonas 419,833 423,863 426,806 

Nota: Se muestra la población estimada por provincia para el departamento de 

Amazonas para los años 2018 al 2020, obtenido de Perú: Proyecciones de 

Población por Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020. Pág. 55 y 56. 
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Con estas estimaciones poblacionales del INEI, calculamos a continuación el PBI 

per cápita a nivel departamental: 

 

Tabla 9  

Cálculo del PBI per cápita con Valor Agregado Bruto a Valores a precios 

constantes de 2007 – Departamento Amazonas 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor Agregado 

Bruto 

2,782,128,00

0 

2,784,366,00

0 

2,940,822,00

0 

3,118,181,00

0 

3,183,014,00

0 

Población 422,629 423,898 379,384 419,833 426,806 

PBI per cápita 6,582.91 6,568.48 7,751.57 7,427.19 7,457.75 

PBI per cápita 

en % de 

Amazonas 

respecto al 

Perú 

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Nota: Se muestra los resultados del PBI per cápita calculado para Amazonas del 

año 2015 al 2019, con valores a precios constantes del 2007 

 

Con información del PBI a precios constantes del año 2007 y las estimaciones 

poblacionales tenemos el PBI per cápita en soles desde S/ 6,582.91 para el año 

2015 hasta S/ 7,457.75 para el año 2019. Amazonas representa el 0,6% del total 

nacional. 

 

Tabla 10  

Cálculo del PBI per cápita con Valor Agregado Bruto a Valores a precios 

corrientes – Departamento Amazonas 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor Agregado 

Bruto 

3,861,574,00

0 

3,984,218,00

0 

4,364,242,00

0 

4,717,763,00

0 

4,836,387,00

0 

Población 422,629 423,898 379,384 419,833 426,806 

PBI per cápita 9,137.03 9,399.00 11,503.50 11,237.24 11,331.58 

PBI per cápita 

en % de 

Amazonas 

respecto al 

Perú 

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Nota: Se muestra los resultados del PBI per cápita calculado para Amazonas del 

año 2015 al 2019, con valores a precios corrientes 

 

Con información del PBI a precios corrientes y las estimaciones poblacionales 

tenemos el PBI per cápita en soles desde S/ 9,137.03 para el año 2015 hasta S/ 
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11,331.58 para el año 2019. También Amazonas representa el 0,6% del total 

nacional. 

3.2 Descripción del comportamiento de la pobreza monetaria del departamento 

de Amazonas en el periodo 2015 al 2019 

En este ítem se presenta los datos del departamento de Amazonas de la pobreza 

total y pobreza extrema conseguidos desde el año 2013 hasta el año 2019: 

 

Tabla 11  

Pobreza Total y Pobreza Extrema - Amazonas 2013 al 2019 

Región 

Amazona

s 

Población en 

situación de 

Pobreza Total - 

Amazonas 

Població

n en 

situación 

de 

pobreza 

total de 

Perú 

**** 

Población en 

situación de 

Pobreza Extrema - 

Amazonas 

Població

n en 

situación 

de 

pobreza 

extrema 

de Perú 

**** 

Porcentaj

e Inferior 

Porcentaj

e 

Superior 

Porcentaj

e Inferior 

Porcentaj

e 

Superior 

2013* 47,8 53,3 24 12,1 15,5 4,7 

2014* 47,5 53,1 23 10,9 13,8 4,3 

2015* 44,7 51,7 22 8,8 12,3 4,1 

2016* 32,4 36,1 21 7,7 9,8 3,8 

2017* 33,3 36,8 22 7,4 10,2 3,8 

2018** 32,9 36,2 21 6,0 7,7 2,8 

2019*** 28,3 32,7 20 2,4 3,5 2,9 

Nota: Se muestra los resultados en porcentaje de la situación de pobreza total y 

pobreza extrema para Amazonas desde el año 2013 al 2019, obtenido de *Fuente: 

Carpeta Georeferencial Región Amazonas Perú -Congreso de la República. (Pág. 

8); **Fuente: Informe técnico Perfil de la Población en Condición de Pobreza a 

nivel departamental - INEI. (Pág. 11); y de ***Fuente: Resultados de la Pobreza 

Monetaria 2019 - INEI. (Pág. 21). **** 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/reporte_GS_2019.pdf 

 

Con la información reportada sobre pobreza, esta se vio disminuida desde el año 

2013 al 2019, en la población en situación de pobreza total, ambos limites inferior 

y superior, disminuyeron alrededor de 20 puntos porcentuales en estos 7 años; 

para la población en situación de pobreza extrema. para ambos limites, disminuyó 

entre 10 a 12 puntos porcentuales en el mismo periodo. 



31 

Consecutivamente, se presenta los datos en porcentajes para el departamento de 

Amazonas de la pobreza monetaria total y pobreza monetaria extrema desde el 

año 2015 hasta el año 2019, tal como sigue: 

 

Tabla 12  

Población de Amazonas en situación de Pobreza Total Monetaria, 2015 – 2019 

Departamento 2015 2016 2017 2018 2019 

Amazonas 26,8 25,3 25,7 24,0 23,1 

Perú ** 21,8 20,7 21,7 20,5 20,2 

Nota: Se muestra los resultados en porcentaje de la situación de pobreza monetaria 

total para Amazonas para el año 2015 al 2019, obtenido de * INEI - Encuesta 

Nacional de Hogares INEI - Encuesta Nacional de Hogares. ** Fuente: Resultados 

de la Pobreza Monetaria 2019 - INEI. (Pág. 11). 

 

En cuanto a la situación de la pobreza monetaria total, para la población del 

departamento de Amazonas, esta también se vio disminuida desde 26,8% a 23,1% 

en los cinco años analizados, es decir en 3,7 puntos porcentuales, por encima del 

promedio nacional. 

 

Tabla 13  

Población de Amazonas en situación de Pobreza Extrema Monetaria, 2015 – 2019 

Departamento 2015 2016 2017 2018 2019 

Amazonas 5,8 5,4 5,3 4,0 4,0 

Perú ** 4,1 3,8 3,8 2,8 2,9 

Nota: Se muestra los resultados en porcentaje de la situación de pobreza monetaria 

extrema para Amazonas para el año 2015 al 2019, obtenido de * INEI - Encuesta 

Nacional de Hogares INEI - Encuesta Nacional de Hogares. ** Fuente: Resultados 

de la Pobreza Monetaria 2019 - INEI. (Pág. 19). 

 

En cuanto a la situación de la pobreza monetaria extrema, para la población del 

departamento de Amazonas, esta también se vio disminuida desde 5,8% a 4,0% 

en los cinco años analizados, es decir en 1,8 puntos porcentuales, por encima del 

promedio nacional. 
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3.3 Determinación de la relación del crecimiento económico y el nivel de pobreza 

monetaria en el departamento de Amazonas en el periodo 2015 al 2019 

Las figuras siguientes muestran el comportamiento de las variables durante el 

quinquenio 2015 – 2019: 

El crecimiento económico medido por la variable Producto Bruto Interno – PBI o 

el Valor Agregado Bruto – VAB a precios constantes año 2007 es positivo y 

ligeramente en ascenso desde los S/ 2,782’128,000 hasta los S/ 3’183,014,000. Y a 

precios corrientes también es positivo y en ascenso desde los S/ 3,861,574,000 hasta 

los S/ 4’836,387,000. 

 

Figura 3  

PBI o Valor Agregado Bruto a Valores a precios constantes de 2007 y precios 

corrientes (Expresado en soles) 

 
Nota: Se muestra la evolución de valores del PBI a ambos precios, obtenido del 

sitio web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

La tabla siguiente muestra la ecuación -0,14853122 + 1,64866841, R2 igual a 

0,5626 y el resultado de 0,1442 que indica no ser significativo y no existir relación 

entre PBI de Valores con Precios Constantes del año 2 007 con el PBI de Precios 

Corrientes. 
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Tabla 14  

Regresión lineal del modelo panel del PBI o Valor Agregado Bruto a Valores a Precios Constantes de 2007 Vs. PBI a Precios Corrientes 

 
Nota: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos con uso del programa STATA.  
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El crecimiento económico medido a través del PBI Per Cápita calculado con el 

Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2 007 es positivo y ligeramente 

ascendente desde los S/ 6,582.91 a S/ 7,457.75 en este quinquenio. También a 

precios corrientes es ascendente y mayor al anterior que va desde los S/ 9,137.03 

hasta los S/ 11,331.58 

 

Figura 4  

PBI Per Cápita, calculado con Valor Agregado Bruto a precios constantes de 

2007 y a precios corrientes (Expresado en soles) 

 
Nota: Se muestra el cálculo del PBI Per Cápita a ambos precios, obtenido del sitio 

web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

La tabla siguiente muestra la ecuación 0,249945237 + 1,518685726, R2 igual a 

0,7820 y el resultado de 0,0464 que indica ser significativo y existir relación entre 

PBI Per Cápita a Precios Constantes de 2007 con el PBI Per Cápita a Precios 

Corrientes.  
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Tabla 15  

Regresión lineal del modelo panel del PBI Per Cápita a Precios Constantes de 2007 Vs. PBI Per Cápita a Precios Corrientes 

 
Nota: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos con uso del programa STATA.  
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La evolución de los ingresos y gastos de los habitantes del departamento de 

Amazonas, es otro indicador relevante, por ello que el ingreso nominal promedio 

por habitante va desde los S/ 502 en el año 2015 hasta los S/ 581 en el año 2018, 

y el gasto nominal en promedio es de S/ 360 en el año 2015 hasta los S/ 446 en el 

año 2018. 

 

Figura 5  

Ingresos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Nominal Vs. Gasto Nominal 

(Expresado en soles) 

 
Nota: Se muestra la evolución de los ingresos y gastos nominal Per Cápita en 

promedio, obtenido del sitio web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

La tabla siguiente muestra la ecuación 0,900770121 + 1,094158845, R2 igual a 

0,9949 y el resultado de 0,0002 que indica ser significativo y existir relación entre 

los Ingresos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Nominal Vs. Gasto 

Nominal. 
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Tabla 16  

Regresión lineal del modelo panel de los Ingresos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Nominal Vs. Gasto Nominal 

 
Nota: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos con uso del programa STATA.  
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La evolución del ingreso real y gasto real en promedio es otro indicador de 

importancia, seguidamente que el ingreso real es S/ 667 en el año 2015 hasta los 

S/ 718 en el año 2018. El gasto real en promedio es menor desde los S/ 480 en el 

año 2015 hasta los S/ 551 en el año 2018. 

 

Figura 6  

Gastos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Real Vs. Gasto Real 

(Expresado en soles) 

 
Nota: Se muestra la secuencia de ingreso y gasto real Per Cápita en promedio, 

obtenido del sitio web del INEI, con datos al 15 de junio del 2020. 

 

La tabla siguiente muestra la ecuación 0,901468018 + 1,093530358, R2 igual a 

0,9950 y el resultado de 0,0002 que indica ser significativo y existir relación entre 

los Ingresos y Gastos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Real Vs. Gasto 

Real. 
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Tabla 17  

Regresión lineal del modelo panel de los Ingresos y Gastos promedios Per Cápita mensual del Ingreso Real Vs. Gasto Real 

 
Nota: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos con uso del programa STATA.  
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Finalmente se realizó el cálculo de la evolución de la población en Amazonas en 

situación de pobreza monetaria presentando que son 113,265 habitantes con esta 

condición en el año 2105 y de 98,592 al año 2019, notándose una disminución.  

La población considerada en pobreza extrema monetaria al año 2015 es de 24,512 

personas, disminuyendo hasta 17,072 al año 2019. 

 

Figura 7  

Población en situación Pobreza Monetaria Vs. Pobreza Extrema Monetaria 

(Expresado en número de personas) 

 
Nota: Se calculó la población en situación de pobreza monetaria y la población en 

pobreza extrema monetaria, obtenido del sitio web del INEI, con datos al 15 de 

junio del 2020. 

 

La tabla siguiente muestra la ecuación 0,125697537 + 1,568921977, R2 igual a 

0,7179 y el resultado de 0,0700 que indica ser significativo y existir relación entre 

la Población en situación Pobreza Monetaria Vs. Pobreza Extrema Monetaria.
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Tabla 18  

Regresión lineal del modelo panel de la Población en situación Pobreza Monetaria Vs. Pobreza Extrema Monetaria 

 
Nota: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos con uso del programa STATA.  
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IV. DISCUSIÓN 

Para León, Cevallos y Quito (2017) concluye que, con el uso de la regresión lineal 

simple y al interrelacionar la variable pobreza con el PBI obtuvo una correlación 

muy baja, interpretó que los niveles de pobreza analizados no fueron influenciados 

ante variaciones del PBI. Para esta investigación presenta correlación baja 

también, pero se considera significativa entre las variables analizadas. 

Para Campos y Monroy (2016) estimaron la relación existente entre crecimiento 

económico y cambios en la pobreza en el corto plazo concluyendo que en 25 

estados de México existió relación negativa, pero dicha relación no es de la misma 

magnitud en todos estos estados analizados; en el mediano plazo no les fue posible 

observar una relación sistemática entre ambas variables aseverando indicar que la 

reducción en la pobreza requiere de un crecimiento económico sostenido. Esta 

investigación analizó las variables principales en un quinquenio, no siendo posible 

obtener una relación sistemática como la de estos autores. 

Para Córdova (2019), de su análisis de regresión concluye obtener una correlación 

del 20% considerándola no estar muy asociada significativamente, indicando que 

el PBI real y la pobreza monetaria no extrema evidenciaron una relación inversa, 

pero el PBI real y la pobreza monetaria extrema obtuvieron una relación directa. 

Para esta investigación coincide con su ultimo resultado. 

Hurtado y Pinchi (2019) afirman en su estudio que a mayor crecimiento 

económico genera una reducción de la pobreza y extrema pobreza mejorando el 

desarrollo humano. En esta investigación también concluimos con esta 

afirmación. 

Meneses (2019), indica que un incremento del PBI per cápita equivalente al 1% 

ocasionó una reducción en la pobreza extrema del 0.0016%, concluyendo la 

existencia de una relación inversa significativamente entre el PBI per cápita y 

pobreza extrema. Para esta investigación no coincide con estos datos obtenidos. 

Rodríguez (2019), de su estimación econométrica señala que la pobreza monetaria 

se disminuye ante aumentos en el crecimiento económico, afirmando que esta 

última variable es un instrumento de ayuda en la reducción de la pobreza 

monetaria. Esta afirmación también es valedera para esta investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Durante el periodo de estudio del año 2015 al año 2019, para el departamento de 

Amazonas el crecimiento económico aumentó año tras año de manera sostenida, 

pero en niveles reducidos, registrándose picos moderados en el sector 

construcción y la actividad agrícola y pecuaria, siendo esta última actividad la 

generadora de mayores recursos para todo este departamento, de alrededor del 

33%. Desde el año 2015 se tuvo incrementos continuos del PBI a nivel regional 

viéndose reflejado ello en los Valores Agregados Brutos por principales 

actividades económicas. De las estimaciones poblacionales del PBI Per Cápita 

ascendió a S/ 6,582.91 para el año 2015 hasta S/ 7,457.75 para el año 2019, 

representando Amazonas el 0,6% del total nacional. 

 

2. Del 2015 al 2018 la tasa de pobreza monetaria extrema se redujo en 1,8 puntos 

porcentuales, y la pobreza monetaria total también se redujo en 3,7% puntos 

porcentuales., por encima del promedio nacional. 

 

3. De los resultados y de su correlación, se concluye que a mayor crecimiento 

económico genera una reducción de la pobreza y extrema pobreza en el 

departamento de Amazonas en el quinquenio analizado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

A los tesistas e investigadores, se sugiere realizar estudios que se asocien a la 

variable pobreza causado por el crecimiento económico en otras regiones y su 

correlación, ya que en todos no es la misma temática y resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis documental de información 
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