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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se analizó la incidencia de cómo influye la educación en los 

ingresos, en la población de Amazonas en los periodos del 2015 hasta el 2019, donde 

como objetivo se planteó en demostrar la relación entre ambas variables, y cómo afecta  

la educación en los ingresos sobre todo en los estratos como pobres extremos, pobres no 

extremos y no pobres, la investigación es de tipo correlacional - cuantitativo, donde se 

usó un modelo econométrico para establecer los resultados, la muestra se obtuvo de 

fuentes secundarias, encontrando 5 observaciones para cada categoría durante el periodo 

mencionado. Al concluir se muestran los resultados que indican que hay una incidencia 

positiva (valor de 0.95 en promedio- ya que depende del nivel educativo) entre la 

educación en las familias y el ingreso per cápita, y que esta tendencia no tiene una 

pendiente tan inclinada como lo tiene crecimiento del PBI, es decir ambos no crecen de 

manera proporcional para todos los estratos mencionados.  

Palabras clave: ingreso per cápita, niveles de educación y pobreza.  
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ABSTRACT 

In the present research, the incidence of how education influences income was analyzed 

in the population of Amazonas in the periods from 2015 to 2019, where the objective was 

to demonstrate the relationship between both variables, and how income affects access to 

education in strata such as extreme poor, non-extreme poor and non-poor, the research is 

correlational and longitudinal, where econometric models were used to establish the 

results, the sample was obtained from secondary sources, finding 5 observations for each 

category during the period mentioned. In conclusion, the results show that there is a 

positive incidence between per capita income and the educational levels attained, and that 

this tendency does not have a slope as steep as that of PIB growth, that is, both do not 

grow proportionally for the aforementioned strata.  

 

Keywords: per capita income, education levels and poverty. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe una incidencia de la 

educación en el ingreso que perciben las familias de la región de Amazonas desde el 

periodo 2015 al 2019. A pesar de los múltiples esfuerzos que ha realizado el gobierno 

para mejorar la educación en Amazonas, uno de los cuales fue incrementar el 

presupuesto destinado a educación, pero aun así la calidad aún no ha mejorado, ya que 

también se necesitan esfuerzos en lo que es calidad de capital humano. Docentes que 

tengan todas las herramientas para acceder a capacitaciones también ayudaría a mejorar 

la calidad educativa en la Amazonía (Comex Perú, 2015). 

Además que, la realidad de Amazonas, es muy diversa en culturas, y que muchas veces 

el dialecto principal es divergente al español, esto puede causar estancamientos, en caso 

no se tomen los lineamientos y políticas necesarias; también se menciona la escasa 

calidad y el bajo rendimiento de los niños en zonas rurales, que por factores como la 

alimentación o poca preparación de los adultos encargados de ellos, generan 

deficiencias a corto y largo plazo y como consecuencia no se alcanza los objetivos de 

desarrollo planteados (Universidad Abierta, 2021). 

Como determina la teoría de capital humano la educación es muy importante para 

mejorar los ingresos de la población, pero a su vez se tiene que tener en cuenta las 

características demográficas y socioeconómicas para un mejor entendimiento de la 

realidad del lugar, a su vez que la determinación de los salarios es aún un tema muy 

debatido y complejo en cuanto a su medición (Galassi, G y Andrada, M; 2011). 

También se utilizaron diversos autores donde se puede ver el comportamiento de las 

variables de educación e ingreso, según su geografía como se muestra a continuación, 

Ramos & Solis (2014) hizo una investigación denominada “Educación e ingreso per 

cápita en Honduras”, con el objetivo de comprobar si el nivel de ingreso que recibe un 

ciudadano de Honduras se incrementa a medida que este aumenta su nivel educativo 

aplicado para los periodos de 1990-2013. La metodología utilizada para la verificación 

del estudio fue de tipo cuantitativo y explicativo, mediante la aplicación de un modelo 

de corte transversal, lo cual permitirá conocer la incidencia de la educación en el nivel 

de ingresos, se toma como muestra datos cronológicos del grado de educación y el 

ingreso per cápita para dicho país, obtenidas de fuentes como el INEI, Banco Mundial, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; las variables de estudio son el nivel 
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educativo (grado de estudio alcanzado) y el ingreso per cápita. Los resultados indican 

que un hondureño solamente con primaria completa percibe un 14.4% más de ingreso 

que otro que no tiene ningún nivel educativo; si el ciudadano cuenta con educación a 

medias, percibe un 74.5% de ingreso más; y si el ciudadano cuenta con estudios 

superiores, percibe un 108.1% más de ingresos.  En conclusión, el estudio muestra una 

relación positiva frente al nivel educativo, así mismo se puede verificar que a medida 

que se completa un grado de instrucción, el ingreso que se percibe el individuo se 

incrementa.  

Galvez S. (2014) en su investigación: “La educación como determinante de la brecha de 

ingresos por ámbito geográfico en el Perú para el periodo 2004-2013”, realizó un 

análisis de la relevancia que tiene la educación en la reducción de la desigualdad social 

que existe en la realidad peruana; analizando si la educación influye de manera directa 

en el ingreso per cápita en el Perú, siendo este su objetivo principal. La metodología 

utilizada para analizar este trabajo fue el modelo de regresión lineal, trabajado con datos 

cronológicos recopilados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y artículos de 

periódicos especializados en economía que buscan explicar la relación que existe entre 

las variables en investigación (ingresos y años de estudio); para la muestra se tomó como 

referencia los datos de la brecha de ingreso y los niveles de educación en el Perú para el 

periodo 2004-2013 obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares. Los resultados 

obtenidos muestran que los ingresos líquidos de los individuos con estudio básico han 

tenido un aumento de 44% a lo largo del periodo de estudio, pero todavía existe una 

diferencia del 40% entre los ingresos líquidos de los individuos con estudio básico y 

estudios superiores. Se concluye que los individuos que ostentan una mayor educación 

son las que perciben mayores retornos monetarios; de este modo se demuestra que existe 

una relación directa entre el nivel educativo y la brecha de ingresos. 

Reyes P. (2017) en su tesis: “La educación secundaria y su incidencia en el ingreso per 

cápita en los departamentos de Amazonas, Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Madre 

de Dios, Moquegua y Piura, periodo 2009 – 2014”; tuvo por objetivo establecer la 

incidencia que existe entre las variables de educación como el de nivel secundario y el 

ingreso per cápita de los departamentos como: La Libertad, Amazonas, Arequipa, 

Moquegua, Madre de Dios, Piura y Huancavelica. En la metodología se utilizó un 

modelo de tipo no experimental longitudinal de tendencia descriptiva y correlacional; la 

muestra estuvo conformada por estos departamentos por pertenecer a la sierra, costa y 
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selva del país; algunos contando con altos índices de ingreso nominal per cápita y otros 

con más bajos índices, permitiendo comparar la información entre los departamentos en 

estudio; los instrumentos de medición fueron la recolección y procesamiento de datos 

estadísticos obtenidos de fuentes secundarias como el ENAHO, MEF, INEI. Los 

resultados obtenidos fueron que la tasa de analfabetismos en Huancavelica es mucho 

mayor que en los otros departamentos, mientras que en Madre de Dios se encuentra el 

índice más bajo de analfabetismo durante el periodo de estudio; en la secundaria en 

cuanto a la tasa de atraso escolar, los departamentos Arequipa y Huancavelica poseen 

las tasa más bajas; en relación al ingreso per cápita se presenta un mayor índice en la 

región de Moquegua seguida por la región de Madre de Dios  y Arequipa; asimismo, las 

variables educativas son significativas en la formación del ingreso per cápita en dichas 

regiones, de La Libertad y Huancavelica, respecto a la región de Amazonas se estableció 

que a mayor nivel de educación en secundaria los ingresos aumentan y que todas las 

variables de educación son significativas para este departamento. Se concluye que 

efectivamente existe una relación de las variables de educación con el ingreso per cápita 

de los departamentos estudiados. 

Según Leo P. & Cortes C. (2017), en su investigación “Relación educación, ingreso y 

empleo en los municipios rurales de Yucatán México” planteo como objetivo analizar 

la correlación entre el nivel educativo, oportunidades e ingresos laborales en las familias 

del sector rural. En la metodología, la variable educación es la que busca explicar el 

comportamiento del ingreso y oportunidad laboral en las zonas rurales de Yucatán, para 

ello utilizo un diseño no experimental transversal; como parte de la muestra se toma los 

municipios de Tepakán, Bokobá, Q. Roo, Tekal de Venegas y Sudzal, seleccionados ya 

que poseen una población menor a los 2, 500 habitantes; con la finalidad de demostrar 

el objetivo planteado se utilizó como técnica e instrumento la revisión de literatura así 

como de bancos de información y las estadísticas brindadas por las instituciones locales, 

para luego ser ordenada y procesada, permitiendo la estimación de los coeficientes 

estadísticos e indicadores de comportamiento entre las variables en estudio. Los 

resultados fueron los siguientes: en la zona centro de Yucatán el 79% de los integrantes 

de las unidades familiares rurales si saben leer y escribir, por otro lado, las mujeres 

presentan el 10.7% de analfabetismo y los hombres del 10.2%; el 58% de la población 

poseen un empleo. Se concluye que en los hogares rurales de la zona centro, si bien han 

mejorado los niveles de educación de los integrantes por otro lado, el ingreso monetario 
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promedio mensual de estas familias aún se mantiene muy bajo; ya que los jefes de 

familia se encuentran laborando en actividades del sector terciario y primario con 

remuneraciones de las más bajas que son menos de 1,500 pesos mensuales. 

La metodología utilizada en este trabajo es descriptivo correlacional, con una muestra 

de 50 observaciones que es tomada de la base de datos de INEI y ESCALE, donde de 

estos se procesan y como resultado la base contiene 5 observaciones para cada año de 

acuerdo a la serie cronológica del estudio, los objetivos específicos son: a) Realizar un 

análisis de la distribución de la población de Amazonas con edades comprendidas entre 

25-34 años, por máximo nivel educativo alcanzado en el periodo 2015 – 2019, b) 

Realizar un análisis de la tasa de deserción acumulada en educación básica (% de edades 

13-19 con educación básica incompleta), durante el periodo 2015 – 2019, c) Realizar un 

análisis del ingreso per cápita durante el periodo 2015 – 2019. 

En tanto, la presente investigación brinda aportes de análisis donde se observa el 

progreso, evolución, de los ingresos teniendo en cuenta la educación que la población 

pueda recibir y a su vez su condición o estrato social al que pertenece, (la calificación 

de estratos o condición económica viene establecida por el INEI, 2019).  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Población muestra y muestreo. 

2.1.1. Población 

La población estuvo compuesta por 160 observaciones de carácter 

cronológico, teniendo en cuenta el máximo nivel o grado de educación 

alcanzado, el ingreso per cápita y la tasa de deserción acumulada en educación 

del departamento Amazonas donde la base de datos original va desde el 

periodo 2015 hasta el 2019. Los datos fueron obtenidos de fuentes como el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Dirección Regional 

de Educación (DRE), Banco Central de Reserva de Perú (BCR). 

Posteriormente se filtró por periodos de estudio; quedando así solo 5 periodos, 

esto debido a que el estudio solo es desde los periodos: 2015 al 2019 y queda 

como lo indica la siguiente parte. 

2.1.2. Muestra 

Son las series cronológicas (obtenidas de los micro datos del INEI) que a nivel 

de observaciones en total son 50 incluyendo los periodos que son tomados 

como indicadores en el sistema econométrico. Para fines de trabajar con el 

Modelo Econométrico Lineal, se ha desglosado de la siguiente manera: 

● Máximo nivel educativo alcanzado en el departamento de Amazonas, periodo 

2015 al 2019 – N° 20 observaciones anuales para el modelo. 

● Ingreso per cápita del departamento Amazonas periodo 2015 al 2019-N° 5 

observaciones anuales para el modelo 

● Tasa de deserción acumulada en educación del departamento de Amazonas. 

Periodo 2015 al 2019 - N° 5 observaciones anuales para el modelo. 

● Tasa de analfabetismo acumulada en educación del departamento de 

Amazonas. Periodo 2015 al 2019 - N° 5 observaciones anuales para el 

modelo. 

           

       Tabla 1 

Tabla resumen de la muestra 

A nivel de observaciones  A nivel de periodos 
Años a analizar 5 Per 1 10 

Ingresos per 5 Per 2 10 

Tasa de deser 1 5 Per 3 10 

Tasa de deser 2 5 Per 4 10 
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Tasa de deser 3 5 Per 5 10 

Nivel educ 1 5  Total: 50 

Nivel educ 2 5 

Nivel educ 3 5 

Nivel educ 4 5 

Nota: Adaptación y elaboración con la Base de Datos del INEI, 2015-2019. 

2.1.3. Muestreo 

Se aplicó el muestreo de tipo no probabilístico intencional; ya que, los 

elementos seleccionados para la muestra fueron elegidos de acuerdo al 

criterio y conveniencia del investigador. Cabe mencionar que los 

investigadores pueden obtener una muestra representativa utilizando un buen 

juicio, basado en características, causas, factores y determinantes, lo cual 

resulta en un ahorro de tiempo y recursos. Asimismo, los datos para el 

procesamiento de la información fueron recolectados de fuentes secundarias 

de manera cronológica sin usar ninguna fórmula para su recolección. 

2.2. Variables de estudio. 

Variable dependiente: Ingreso per cápita. (se recolectó de la base de datos de 

los periodos mencionados respecto solo a la región de Amazonas, a su vez que 

se analizaron posibles quiebres estructurales en algún periodo). 

Variable independiente: La educación. (se recolectó la base datos con base a 

los periodos y grados de educación que tenga la población de estudio). 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Ingreso per cápita 

(Sánchez Galán, 

2010) Indica que el 

ingreso per cápita 

es un indicador 

económico que 

mide la relación del 

nivel de renta y la 

cantidad de 

 

Variación del 

ingreso. 

 

 

 

 

Ingreso 

mensual. 
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población de un 

territorio 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

La educación  

(Diaz Domingues, 

2009) indica que la 

educación puede 

ser atendida como 

el causal de 

experiencias que 

cada persona tiene 

y debe ser 

aprovechada desde 

una posición de 

líder por parte del 

que brinda la 

educación. 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

 

Nivel de 

educación 

Alcanzado. 

 

Tasa de 

analfabetismo. 

      Nota: Basado en fuentes teóricas externas /Elaboración propia 

2.3.  Métodos y técnicas  

2.3.1. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación utilizada es no experimental longitudinal de 

tendencia descriptiva y correlacional. Esto debido a que se trabajó con datos 

estadísticos ya existentes basados en la observación en su estado natural y sin 

alterar ninguna variable, es longitudinal porque se buscó determinar la 

influencia que tiene la variable Educación frente al ingreso per cápita de las 

familias de la región Amazonas y es descriptivo porque se buscó detallar la 

variable educación e ingreso per cápita; estos fueron trabajados y explicados 

mediante el software estadístico Eviews (Jesus, 2012). 
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Figura 1 

Representación gráfica del diseño de investigación 

Diseño de 

Investigación

Investigación 

no 

Experimental

Longitudinal

Estudiar

Se centra en

Evoluciona o cambia 

una o mas variables o 

las relaciones entre 

estas.

como

Tipo

• Diseños de análisis 

evolutivo de grupos

• Diseños panel

 

Nota: Basado en fundamentos teóricos de fuentes sobre elaboración de diseños 

de investigación 

2.3.2.  Nivel de Investigación 

El nivel de investigación de la presente investigación es explicativo por lo 

cual según metodología tiene un enfoque cuantitativo, que según Supo, J 

(2013), este nivel de investigación explica el comportamiento de una variable 

en función de otra(s); por ser estudios de causa-efecto requieren control y 

debe cumplir otros criterios de causalidad y que el control estadístico es 

multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias 

entre la variable independiente y dependiente. En este caso es la educación y 

los ingresos. 

2.3.3. Tipo de Investigación 

a. Descriptivo 

Se buscó detallar las características y los perfiles resaltantes de las 

personas, grupos, comunidades. En un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de causas y consecuencias y se mide, recolecta y analiza 

información sobre cada una de ellas.  

Teniendo en cuenta la definición de la investigación descriptiva en este 

estudio se empleó dicho tipo de investigación, por lo que se describe y 
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analiza la evolución y comportamiento de la variable: ingreso per cápita 

frente al factor educación (Jesús, 2012). 

b. Correlacional 

Este tipo de investigación se utilizó para determinar la correlación de 

variables, es decir si varía una variable, analizar si la consiguiente a este 

varía también, si esta tiene significancia sobre la otra o podría darse que 

no haya ninguna relación entre sí, entonces puede decirse que la 

correlación depende de en cuantos grados niveles o valores aumente una 

variable, y está en cuantos grados niveles o valores afecte a la otra. 

(Meyer J, 2006) 

Bajo esta definición del tipo de investigación correlacional, en el 

presente trabajo se utilizó, debido a que se explicó la relación que existe 

entre las variables en estudio basado en el modelo econométrico, en este 

sentido se busca determinar la relación que existe entre el Ingreso per 

cápita y la educación como variable explicativa, determinando cuanta 

influencia tiene esta variable en el ingreso de las familias de la región 

Amazonas, periodo 2015-2019. 

2.3.4. Metodología de investigación 

a. Deductivo Abstracto: Que permitió explicar desde la realidad concreta 

hasta la teoría. Empieza con una primera fase que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. (Arias, 2012). Es decir, la primera 

fase consiste en describir a detalle las causas y consecuencias a través de 

fundamentos y principios. Y la segunda fase consiste en explicar esos 

fenómenos mediante las leyes generales como son la ley de demanda y oferta 

y que se constituye el cuerpo teórico en la primera fase, para así explicar y 

aplicar los fenómenos (Canales, 1994). 

b. Analítico: Que permitió el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de encuestas (Canales, 1994). Es un método que consiste en la 

partición de un todo o grupo, para así analizar sus partes o elementos, analizar 

causas y consecuencias detalladamente para cada uno observando su 

naturaleza. El análisis usado es la observación crítica, para esto fue 

fundamental conocer el origen o inicio del fenómeno (grado de educación) 
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para así comprender su esencia. Hacer un análisis detallado tiene como 

beneficio que permite conocer a niveles micros, los sucesos y procesos 

durante todo el periodo de estudio. 

2.4. Análisis de Datos 

2.4.1. Técnica e instrumento de recolección de datos 

a. Técnica de recolección de datos  

Análisis documental. - Puede entenderse como un grupo de operaciones que 

tienen un efecto en el contenido y a la forma de los documentos originales, 

para de esta forma transformarlos en otros documentos representativos, que 

facilitan al usuario su identificación precisa, su manipulación, recuperación y 

su difusión. 

b. Instrumento de recolección de datos  

Ficha de registro documental. - Son los instrumentos de la investigación 

documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes 

consultadas (se registra datos de libros, enciclopedias y demás impresos). 

Dentro de las comunes se tienen las fichas bibliográficas y hemerográficas. 

2.4.2. Procedimiento 

- Análisis del comportamiento de los siguientes indicadores:  

- Máximo nivel educativo alcanzado (clasificado por el grado educativo) 

- Ingreso per cápita (valores monetarios) 

- Tasa de deserción acumulada en educación (%) 

- Mediante el programa Eviews se hizo la corrección (problemas de 

estimación econométrica, como la heterocedasticidad, autocorrelación, 

etc.) y estimación econométrica de un modelo de regresión lineal, 

teniendo en cuenta al Ingreso como variable dependiente y al Nivel 

Educativo como Variable Independiente, de la siguiente manera: 

IPC = f (NEA) 

Dónde: 

IPC: Ingreso Per Cápita 

NEA: Nivel Educativo Alcanzado 

La relación de las variables se plantea de la siguiente manera: 
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Y = f (X) 

Y= Ingreso Per Cápita Anual 

X1= Nivel Educativo Alcanzado 

X2= Tasa de Deserción Educativa 

El modelo econométrico fue el siguiente: 

Y1= α + β1 X1 + е 

Y2= α + β1 X2 + е 

α = Intercepto 

Y= Ingreso Per Cápita Anual 

X1= Nivel Educativo Alcanzado 

X2= Tasa de Deserción Educativa 
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III. RESULTADOS 

3.1. Distribución de la población de Amazonas según su máximo nivel de 

educación alcanzado. 

Figura 2 

Distribución de la población con Primaria incompleta según condición económica 

del 2015 al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La figura 2 explica cómo está distribuida la población de Amazonas, según su nivel 

de economía, en el caso de los clasificados como no pobres, menos del 10% tiene 

primaria incompleta, algo de esperarse, ya que no tienen dificultades económicas 

por lo que se encontrarían en porcentajes bajos de este nivel educativo, los 

clasificados como pobres no extremos un 30% aproximadamente poseen primaria 

incompleta y por último los clasificados como pobres extremos un 60% poseen o 

tienen primaria incompleta, una cifra algo alarmante, ya que sus ingresos no son los 

adecuados para poder acceder a una educación en los niveles más básicos, a pesar 

de que la educación estatal no suele tener un costo, los materiales y el tiempo son 

escasos para estas personas, porque suelen trabajar día a día para poder subsistir y 

poder suplir apenas con sus alimentos y un poco quizá con los costos de salud. 
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Figura 3 

Distribución de la población con Primaria completa según condición económica 

del 2015 al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La figura 3 es similar a la figura anterior, solo que, a la inversa, esto para obtener 

una mejor visualización de la tendencia de la población con primaria completa (es 

decir que la ha culminado, dentro del rango de edad estipulado), se observa 

notoriamente que la tendencia de los clasificados como no pobres y pobres no 

extremos va aumentando, lo que indica que al pasar de los años mucha más 

población va culminando su primaria y pocos se quedan en este nivel de educación, 

pero el caso es distinto para los pobres extremos, que en su mayor parte se estancan 

en el grado de primaria completa.  

Figura 4 

Distribución de la población con secundaria completa según condición económica 

del 2015 al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 
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La figura 4, muestra un aumento de la población con clasificación pobre extrema, 

ya que pasaron de 20% a 25%, que poseen secundaria completa durante los años de 

estudio, sin duda un ligero avance, pero que no es lo suficiente para impedir el 

estancamiento como se vio en la figura 3, por otro lado los clasificados como pobres 

no extremos, y los no pobres abarcan en un 50 y 40% aproximadamente de los 

puestos de educción, secundaria, lo que indicaría también que están más propensos 

a alcanzar niveles superiores en cuestión de su educación y que a su vez que al 

poseer secundaria completa, tienen más oportunidades de acceder a algunos 

trabajos que exijan estos perfiles, y así es como logran mejorar su nivel educativo 

y a su vez también sus ingresos. La tendencia que se mostró en esta gráfica es 

positiva para el sector no pobre extremo y los no pobres. 

Figura 5 

Distribución de la población con superior no universitaria completa según 

condición económica del 2015 al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

En la figura 5, se muestra a aquellos que culminaron su secundaria, observando así, 

que porcentajes según los estratos, se dedican a continuar sus estudios superiores, 

en este caso los no universitarios, se observa que en caso de los clasificados como 

no pobres, se muestra una reducción de esta clasificación, que optan por una carrera 

superior no universitaria. Por otro lado, los pobres no extremos mantienen su 

tendencia entre 20% y 25% y muy pocos son aquellos pobres extremos que optan 

por una carrera superior no universitaria estando así entre los porcentajes de 10% y 

15%. 

Figura 6 

Distribución de la población con superior universitaria completa según condición 

económica del 2015 al 2019. 
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Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La figura 6 muestra un dato muy importante al igual que la figura anterior, si bien 

en la figura 5 los clasificados como no pobres disminuían en optar por una carrera 

no universitaria, aquí se ve que la tendencia aumenta, es decir, se podría tratar de 

un cambio de elección, al tener mayores posibilidades de ingresos, optan por una 

carrera universitaria (90%), el resto de niveles se distribuyen entre los pobres no 

extremos que es del 9%; y solo el 1% de pobres extremos ocupa la distribución de 

este estudio superior. 

Figura 7 

Distribución de la población con Post grado según condición económica del 2015 

al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La figura 6, expresa la distribución del sector de postgrado, donde la mayor parte 

de no pobres abarca este rubro, se ve una tendencia que más pobres no extremos al 

pasar de los años van ocupando un lugar en esta distribución, esta es un buen 

indicador, ya que con los estudios obtenidos anteriormente han podido mejorar sus 

ingresos. 
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3.2. Análisis de la tasa de deserción en la educación básica  

Figura 8 

Tasa de deserción en el nivel primario, secundario, y en su conjunto el acumulado 

(tasa de deserción de la educación básica), en los periodos 2015 al 2019. 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

En la figura 8 se muestran las tasas de deserción tanto en el nivel secundario como 

en el primario, y a su vez el total de deserción en la educación básica acumulada, si 

bien la tasa de deserción se ha mantenido constante en lo que es la educación 

primaria entre 0.2 y 0.5, y que este es un valor relativamente bajo, no ha visto 

mejoría en su disminución, por otro lado si se ha observado una mejoría en lo que 

es la educación de nivel secundario, donde se ha bajado de un 10% a un 8% en la 

tasa de deserción, una variación del 2% que sin duda significa mucho en cuanto a 

números porcentuales se refiere. 

La tasa de educación básica acumulada muestra la tendencia con más notoriedad, 

donde se aprecia una pendiente negativa, la cual indica mejoría a niveles generales, 

la tasa de deserción ha disminuido notablemente y de manera progresiva, así mismo 

se realizó una comparación con los ingresos como lo muestra la figura siguiente. 

3.3. Análisis descriptivo del ingreso per cápita  

Tabla 3 

Comparativa entre el ingreso por persona, y el PBI per cápita. 
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 Año Ingreso por persona (promedio) PBI per cápita 

2015  S/.                    750.00   S/.   9,447.00  

2016  S/.                    850.00   S/.   9,682.00  

2017  S/.                    900.00   S/. 10,504.00  

2018  S/.                    950.00   S/. 11,238.00  

2019  S/.                1,057.00   S/. 11,315.00  

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

Figura 9 

Comparativa entre el ingreso por persona, y el Pbi per cápita. 

 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La comparativa entre el ingreso (promedio) por persona y el PBI per cápita se realizó 

con el fin de comparar las pendientes, es decir si al aumentar el PBI per cápita los 

ingresos de la población de amazonas aumentan, en la que se puede analizar que, los 

valores de las pendientes son positivas para ambas, pero distintas en valor, los 

ingresos por persona suelen aumentar, pero con una pendiente cuyo valor es menor 

al del PBI per cápita la cual se puede observar que esta tiene una pendiente mayor y 

ángulo de inclinación más pronunciado. Lo cual indica que ambos aumentan, pero 

no en la misma proporción. 
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3.4. Modelo LS - Análisis de relación y/o incidencia de la educación en el ingreso 

per cápita de la población de Amazonas. 

3.4.1. Modelo de Regresión “Least Squares” para cada nivel de educación. 

Tabla 4 

LS- Ingreso per cápita y nivel de educación primaria de los periodos 2015 al 

2019. 

 

 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación 

propia. 

La tabla 4 expresa datos importantes de análisis, como primera parte la 

significancia individual, que indica que la población al completar la educación 

primaria, este tiene un impacto positivo y por ende influye de manera positiva 

(signo del coeficiente) en el ingreso per cápita. Sus ingresos mejoran 

notablemente dependiendo de la condición socioeconómica, a su vez que los 

estratos como los pobres extremos son los que más padecen, al iniciar su 

primaria, aprender a leer escribir y matemáticas básicas esto mejora su calidad 

de vida en gran proporción. 
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Tabla 5 LS- Ingreso per cápita y nivel de educación secundaria, de los periodos 

2015 al 2019 

 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación 

propia. 

En la tabla 5 se observa el mismo comportamiento, por aumentar su grado 

educativo en el nivel secundario, el ingreso aumenta en 703 u.m, más, esto indica 

que la población de Amazonas obtiene mayores beneficios, ya que, según 

trabajos, solo requieren como perfil haber completado su nivel secundario, con 

más beneficios que los mencionados en la tabla 4 obviamente, pero no mejores 

que aquellas personas con estudios técnicos o con carreras universitarias.  

Tabla 6 

LS- Ingreso per cápita y nivel de educación no superior universitaria, de los 

periodos 2015 al 2019 

 

 
Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación 

propia. 
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La tabla 6 sigue el mismo comportamiento, la cantidad de personas que 

concluyen sus estudios técnicos, ven una mejoría leve en sus ingresos, en 

aproximadamente unas 253 unidades monetarias más.  

Tabla 7 

LS- Ingreso per cápita y nivel de educación superior universitaria, de los periodos 

2015 al 2019.  

 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación 

propia. 

La tabla 7 representa a la parte de la población que pertenece a este sector, por lo 

que se observa que por alcanzar el nivel superior universitario el ingreso per cápita 

aumenta en 208. u.m. es decir se ve reflejado una mejoría notoria con base en los 

sueldos que son estipulados según nivel educativo. 
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Tabla 8 

LS- Ingreso per cápita y la tasa de analfabetismo, de los periodos 2015 al 2019 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación 

propia. 

En la tabla 8, se analiza como el ingreso per cápita mejora la disminución de la tasa 

de analfabetismo en gran proporción, y esto es de esperarse, ya que, al tener acceso 

a la educación, se mejoran los ingresos y a su vez esta persona puede seguir 

mejorando sus conocimientos, es como un ciclo por lo que la educación no es 

llamada gasto sino una inversión a largo plazo. 

Tabla 9 

LS- Ingreso per cápita y la tasa de deserción, de los periodos 2015 al 2019 

Nota: Datos obtenidos de ESCALE e INEI, figura elaborada y de adaptación propia. 

La tabla 9 muestra un dato importante que es la tasa con la que suelen abandonar 

los estudios de nivel básico, la población de Amazonas, en este caso los mayores 
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ingresos ya sean propios o de personas externas que apoyan a la educación de la 

población estudiada, reflejan un impacto positivo indirecto, es que al tener más 

ingresos el núcleo familiar la persona o la población en general, no tiene razón para 

abandonar sus estudios, que muchas veces es por ayudar al hogar con ingresos 

extras, y es ahí donde una gran parte de la población no continua sus estudios como 

ya se demostró en las figuras anteriores, las personas clasificadas como pobres 

extremos no suelen llegar a tener estudios superiores, por lo que la cadena de 

pobreza continua periodo tras periodo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Según Ramos y Solis (2014) en su investigación realizadas en Honduras, donde buscó 

evaluar si el tener un grado más de estudios influye en percibir más ingresos, y sus 

resultados fueron los siguientes, por cada nivel de grado alcanzado el nivel de ingresos 

aumenta y mientras más es el nivel educativo alcanzado los ingresos en mediciones 

porcentuales aumentan más. Esto comparado con los resultados obtenidos se refleja 

un comportamiento de líneas de tendencias similar, donde alcanzar estudios superiores 

es alcanzar máximos beneficios monetarios que externamente también depende del 

tipo de profesión y geografía. Lo que se quiere decir es que el conocimiento que se 

brinda en las instituciones ya sean de origen público o privado, son necesarios para 

incrementar el desarrollo en cuánto a los ingresos se refiere, tal y como lo demuestran 

los resultados que dan cumplimiento del objetivo 3, este a su vez afectará a la calidad 

de vida de las personas de manera positiva, pero también hay que tener en cuenta las 

externalidades y/o efectos externos que puedan afectar a la población sobre todo a lo 

de los estratos más bajos 

Galvez Sieza (2014) en una investigación que realizó en Perú donde buscó encontrar 

la brecha entre salarios, entre una persona con estudios superiores y personas con 

estudios básicos, obteniendo una diferencia en la brecha del 40% (casi la mitad del 

sueldo), por otro lado, en esta investigación la brecha no es tan distante, solo refleja 

un distanciamiento del 25% en promedio, ya que los sueldos no suelen ser inferiores 

al sueldo mínimo y tampoco superiores con un gran distanciamiento. Pero también hay 

que tener en cuenta los datos atípicos que se dan en este tipo de estudios, no todas las 

personas que estudian conllevan a una mejora, esto por distintos motivos que en un 

futuro pueden ser objeto de estudio para encontrar las causas que determinan este tipo 

de casos. Pero que con revisión de bibliografía para el análisis del primer objetivo se 

encontró que el entorno y la geografía es muy importante para determinar en qué 

resultados concluirá la persona, recalcando que esto estimando probabilidades de que 

un caso pueda darse o no. 

En otro estudio se compara como la disminución del analfabetismo (mayor población 

estudia) ayuda a mejorar los ingresos, en este caso Reyes Paredes (2017) establece que 

en regiones con menos tasa de analfabetismo se ve un ingreso per cápita sustancial, 

comparada con otras regiones donde las tasas son altas y sus ingresos son menor a los 

promedios esperados. Contrastando estos resultados, se analiza que Amazonas aún le 
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falta mucho por mejorar, ya que aún se tienen tasas relativamente altas en ciertos 

lugares de la región, donde la educación aún tiene problemas en cuanto a la calidad se 

refiere, lo cual según las líneas de tendencias llevará muchos años remediar. Esto 

debido al poco desarrollo tecnológico que tiene la región, esto afecta y hace que sea 

débil antes situaciones negativas externas, como una crisis económica global, 

pandemia, desastres naturales que puedan afectar la infraestructura, el poco interés por 

continuar los estudios por desconocimiento que esto podría mejorar sus vidas, y que 

la tasa de deserción podría aumentar por las razones antes mencionadas, donde como 

segundo objetivo los resultados mostraron una reducción de la misma gracias a 

instrumentos políticos,  etc. Po otra parte al encontrarse la persona en estado vulnerable 

y quizá la nula resiliencia para afrontar el post efecto, podría hacer menguar los 

esfuerzos del aparato público, como son los programas sociales. 

Según, Leo Peraza hace un análisis que, en los lugares rurales de Yucatán, los ingresos 

aún son mínimos, es decir el desarrollo educativo no se ve reflejado en sus ingresos, 

en cuanto a esto podría decirse que, Amazonas al tener bastantes zonas de carácter 

rural no pueda obtener el beneficio de manera general, es decir, para todos sus 

habitantes. Como se hacía análisis anteriormente la zona geográfica hace difícil la 

mejora  de manera igualitaria para todos, el poco desarrollo en infraestructura, y el 

poco interés por mejorar el sector educativo, hace que año tras año la situación no 

mejore en cuanto a calidad, se menciona que el aumentar el número de estudiantes en 

un centro educativo es positivo parcialmente, solo cuando ingresa alguien que no tenía 

acceso y ahora ya lo tiene, pero si aumenta el número de estudiantes por el propio 

crecimiento de la población el sentido de desarrollo cambia tal como se demostró en 

el modelo econométrico para cumplir el objetivo general.  
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V. CONCLUSIONES  

La incidencia de la educación, en el ingreso de las familias es positivo (valores desde 

0.53 y 0.95 según el grado educativo) y crece de manera proporcional según vaya 

incrementándose el grado académico del nivel de estudios.  El mayor impacto se ve 

desde que la persona accede a educación primaria, donde aprender a escribir y leer es 

muy significativo para mejorar los ingresos. 

La distribución de la población se divide por niveles educativos alcanzados, es por eso 

que, en educación primaria, acceden tanto los estratos de pobreza extrema y no pobres, 

para el nivel secundario, existe una participación de los estratos no pobres, pobres no 

extremos y pobres extremos en menor cuantía. Para los niveles superiores no 

universitarios, se reflejó una mayor participación de los estratos no pobres, 

medianamente de pobres no extremos y casi nula la de pobres extremos. Por último, 

para el nivel universitario, acceden más del noventa por ciento los estratos no pobres 

y casi nula los pobres extremos y pobres no extremos. 

La tasa de deserción para todos los niveles de educación sigue un comportamiento 

estable, se ha disminuido notablemente (valor de 2%) para la educación básica, en 

cuestión de los niveles superiores no universitario la tendencia de reducción es 

altamente significativa, pero la tasa para los superiores universitarios ha ido 

disminuyendo, pero en menor proporción comparada con las demás tasas. 

El ingreso per capita ha ido mejorando con una pendiente positiva no tan óptima 

durante los periodos estudiados y evaluados, comparada esta con el PBI, este último 

tiene un crecimiento de mayor notoriedad (valor de 1,8%), por lo que se hace hincapié 

nuevamente en la calidad de educación de algunas instituciones de Amazonas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el legislativo, promulgue beneficios enfocados en los estratos 

con más dificultades para acceder a la educación, teniendo en cuenta principalmente 

a los niveles de primaria y secundaria que son esenciales para la mejora continua 

de Amazonas.  

El Ministerio de Educación debe establecer y vigilar los niveles de calidad en la 

educación básica, ya que zonas de estratos pobres que pertenecen a zonas alejadas, 

pueden tener acceso, pero este tiene deficiencias, que impide una competencia de 

alta calidad con otras instituciones de ciudades más grandes. 

El Estado a través del Ministerio de Educación debe crear proyectos que estimulen 

la continuación de estudios, a personas con edades de rangos bajos y altos, es 

importante que la infraestructura educativa esté cerca del estudiante, y que cuente 

con los equipamientos, y personal capacitado, donde el contacto estudiante e 

institución sea lo más fructífero posible. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Pruebas para niveles 

Pruebas para nivel 1  
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Pruebas para nivel 2 
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Pruebas para nivel 3 
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Pruebas para nivel 4 
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 Anexo 2. Pruebas para tasas de analfabetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49  

  

Pruebas para tasas de deserción 
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 primaria incompleta 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 5 20.6 38.8 

2012 4.6 18.4 38.4 

2013 4.9 19.5 36.9 

2014 4.8 19.2 38.8 

2015 5 18.3 35.2 

2016 4.9 18.1 35.6 

2017 4.9 17.7 34.9 

2018 5.0 17.3 34.2 

2019 5.0 16.9 33.5 

 

 primaria completa 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 15.2 35.7 46.2 

2012 15 34.2 41.4 

2013 15 36 41.9 

2014 15.2 35.7 39.9 

2015 15.1 37 42 

2016 15.1 37.0 39.3 

2017 15.1 37.4 38.3 

2018 15.1 37.8 37.3 

2019 15.1 38.2 36.3 
    

 secundaria completa 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 47.5 35.2 12.8 

2012 47.7 39.9 18.2 

2013 47.4 36.9 37.3 

2014 48.7 37.3 18.8 

2015 49.5 37.2 20.3 

2016 49.7 37.7 26.2 

2017 50.2 37.9 27.7 

2018 50.7 38.0 29.3 

2019 51.2 38.1 30.8 

 

 superior no universitaria completa 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 16.9 6.9 2.1 

2012 15.8 5.9 1.6 

2013 15.6 6.1 0.8 

2014 14.5 6.1 2.5 

2015 13.7 5.7 2.2 

2016 13.0 5.5 2.2 

2017 12.2 5.3 2.3 

2018 11.4 5.0 2.4 

2019 10.7 4.8 2.5 
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 Superior universitaria completa 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 13.6 1.5 0.1 

2012 14.6 1.5 0.4 

2013 15.1 1.5 1 

2014 14.7 1.6 0 

2015 14.9 1.5 0.2 

2016 15.4 1.6 0.3 

2017 15.7 1.6 0.3 

2018 15.9 1.6 0.2 

2019 16.2 1.6 0.2 

 

 Post Grado 

año no pobre pobre no extremo pobre extremo 

2011 1.8 0.1 0 

2012 2.3 0.1 0 

2013 2.1 0.1 0 

2014 2.1 0.2 0 

2015 1.7 0.3 0 

2016 1.9 0.3 0.0 

2017 1.8 0.4 0.0 

2018 1.8 0.4 0.0 

2019 1.8 0.5 0.0 

 


