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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto de la 

inflación en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 – 2021. 

Asimismo, fue una investigación de tipo básica con un nivel descriptivo – 

explicativo, diseño no experimental, enfoque cuantitativo y con un corte 

longitudinal. Por otro lado, la población estuvo conformada por las series de 

datos: índice de Precios al Consumidor, Inflación subyacente y el Índice del 

Desarrollo Humano en el periodo 1991 – 2021; también, la muestra estuvo 

conformada por 30 observaciones correspondientes a las series de datos 

anuales de las variables analizadas. Además, el modelo econométrico fue 

estimado mediante la metodología VEC. Los resultados evidenciaron que el 

comportamiento del Índice Desarrollo Humano y el Índice de Precios al 

Consumidor han conservado una tendencia constante durante el periodo de 

análisis, mientras tanto, la inflación subyacente del Perú ha conservado una 

tendencia decreciente. Finalmente, a través del modelo econométrico VEC se 

determinó la existencia de una relación de forma negativa y significativa entre la 

inflación y la calidad de vida. 

Palabras clave: Inflación, calidad de vida, IDH
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the impact of 

inflation on the quality of life of the Peruvian population, period 1991 - 2021. 

Besides, it was a basic type of research with a descriptive - explanatory level, 

non-experimental design, quantitative approach and with a longitudinal cut. On 

the other hand, the population was made up of the data series: Consumer Price 

Index, Core Inflation and the Human Development Index in the period 1991 – 

2021; Also, the sample was made up of 30 observations corresponding to the 

annual data series of the analyzed variables. Furthermore, the econometric 

model was estimated using the VEC methodology. The results showed that the 

behavior of the Human Development Index and the Consumer Price Index have 

maintained a constant trend during the analysis period, meanwhile, underlying 

inflation in Peru has maintained a decreasing trend. Finally, through the VEC 

econometric model, the existence of a negative and significant long-term 

relationship between inflation and quality of life was determined. 

Key words: Inflation, quality of life, HDI 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad muchos jefes de hogares, familias y personas se quejan 

actualmente de los elevados precios que deben pagar por bienes y servicios; 

este aumento se debe a la inflación. Aunque este término económico resulte 

desconocido para muchos ciudadanos de a pie, es fundamental entender a qué 

nos referimos cuando hablamos de inflación, ya que esta cuestión afecta a todos 

en general, independientemente de su raza, sexo o condición social. 

Según la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras (SBS & 

CAF, 2021), un concepto relevante para realizar una buena gestión de los 

recursos es la inflación. Este es un tema sobre el cual gira gran parte de la 

actividad económica al indicarnos el aumento o reducción de los precios en la 

economía. 

La inflación es un fenómeno económico que ha influido profundamente en 

la calidad de vida de la población peruana a lo largo de su historia. Se describe 

como un aumento consistente y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios en un país durante un período de tiempo específico. Aunque está ligada 

al progreso económico, cuando sobrepasa determinados umbrales, puede tener 

un impacto perjudicial en la vida cotidiana de las personas. 

En el caso de Perú, la lucha contra la inflación ha sido un problema 

constante para los dirigentes económicos y políticos. A lo largo de los años, el 

país ha vivido épocas de inflación significativa, que han influido en el poder 

adquisitivo de los residentes, la estabilidad financiera de los hogares y el acceso 

a productos y servicios esenciales. Debido a estos factores luego de la 

hiperinflación se plantearon metas inflacionarias las cuales repercuten en cada 

decisión, así como una alerta cuando se sobrepasa el porcentaje, donde los más 

afectados es la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Este estudio pretende brindar una visión integral y fundamentada del 

impacto de la inflación en la calidad de vida de la población peruana, con el 

propósito de enriquecer el conocimiento sobre este problema económico y social 

que ha afectado a la nación y contribuir al desarrollo de políticas públicas más 

efectivas y equitativas.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Según el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP]  (2023), la inflación 

es un problema económico que se fundamenta en el incremento generalizado y 

continuo de precios, repercutiendo ello de manera negativa en la calidad de vida 

y en el bienestar de las personas, dado que, está situación incrementa los niveles 

de pobreza y reduce los niveles de crecimiento de un país; además, tal 

problemática se agravó con la propagación de la COVID – 19, donde todos los 

países del mundo experimentaron incrementos de inflación, siendo en algunos 

casos más significativos en comparación con otros, pero en un marco general, 

entre el 2020 y 2021, gran parte de la población mundial vio decrecer su poder 

adquisitivo a consecuencia del incremento de los precios.  

En concordancia con lo anterior, International Labour Organization [ILO] 

(2022), la tasa de inflación a nivel mundial en marzo del 2020 se estableció en 

3.5%, pero con el contexto de la crisis sanitaria, está se incrementó a 3.7% a 

marzo del siguiente año y para marzo del 2022 alcanzó el 9.2%, es decir, entre 

marzo del 2020 y marzo del 2022, la inflación a nivel mundial, medido a través 

del índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó en 5.7 puntos 

porcentuales y ello ha generado que más personas se encuentren viviendo en 

situación de pobreza.  

Para el caso de América Latina y el Caribe, según el portal Statista (2023), 

la inflación es uno de los principales problemas que enfrenta esta región, dado 

que, en el año 2022 Venezuela ocupó el primer lugar en el ranking de países de 

la región con mayor nivel de inflación (200.91%), mientras tanto, Bolivia se 

posicionó como el país de la región con menor inflación (1.75%), razón por la 

cual, en ese mismo año, la inflación promedio de la región se estableció en 14%. 

Para el caso nacional según el portal Statista (2023), el 2022 el Perú 

terminó con una inflación 7.87% a raíz de la crisis económica y social que aquí 

se evidencia, pero para marzo del 2023 está se había reducido a 5.69%, no 

obstante, dicha tasa sigue siendo mayor al umbral meta establecida por el Banco 

Central, el cuál es de 2±1.  
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Así también, el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2023), 

argumenta que a raíz de la crisis sanitaria por COVID – 19, sumado a ello, la 

crisis política y social que enfrenta el país, generó que los niveles de inflación se 

incrementen, dado que, la tasa de inflación interanual incrementó del 8.45% al 

8.65% entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, así como también, la inflación 

sin alimentos y energía se mantuvo por encima de su rango meta durante el 

mismo periodo; además, el incremento de la tasa de inflación ha generado una 

serie de sucesos negativos que impactan en la calidad de vida de los 

ciudadanos, ya que, sus ingresos ya no son suficientes para cubrir al menos una 

canasta básica de consumo, lo cual se traduce a un mayor nivel de pobreza.  

En ese contexto, según el Instituto Peruano de Economía [IPE] (2021) la 

calidad de vida se evalúa a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual 

mide el avance de los países en cuanto a nivel de vida digno, el acceso a la 

educación y la esperanza de vida, de este modo, el indicador permite conocer 

sobre el desarrollo de los países sin tener que utilizar el Producto Bruto Interno; 

además, señala que, en el año 2019, el Perú mejoró en términos de IDH pasando 

de 0.771 en el 2018 a 0.777 en el 2019, con ello el país escaló una posición en 

el ranking a nivel mundial ubicándose en el puesto 79 de los 189 países, con 

esta posición el Perú se ubicó dentro de los países con desarrollo humano alto.   

Sin embargo, según Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD] (2022), la COVID -19, la Guerra de Ucrania y la inestabilidad política y 

social del país generó que entre el 2020 y 2021 el IDH presentó una caída de 

1.93 puntos porcentuales y ello implicó un retroceso de cinco años en términos 

de desarrollo humano, además, con ello el Perú al 2021 se ubicó en el puesto 84 

del ranking mundial, significando la pérdida de los avances logrados, ya que, 

entre 1990 y el 2019 el IDH peruano creció 0.825 en promedio anual.  

En base a lo antes expuesto, con el desarrollo de la investigación se busca 

corroborar de forma estadística el impacto que ha generado la inflación sobre la 

calidad de vida de la población peruana, motivo por el cual, se busca dar 

respuesta a las siguientes interrogantes de investigación 
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera la inflación impactó en la calidad de vida de la población 

peruana, periodo 1991 - 2021? 

1.2.2. Problemas específicos  

¿De qué manera la variación del índice de precios al consumidor impactó 

en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 - 2021? 

¿De qué manera inflación subyacente impacta en la calidad de vida de la 

población peruana, periodo 1991 -2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el impacto de la inflación en la calidad de vida de la población 

peruana, periodo 1991 – 2021.  

1.3.2. Objetivo específico  

Determinar el impacto de la variación del índice de precios al consumidor 

en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 – 2021.  

Determinar el impacto de la inflación subyacente en la calidad de vida de 

la población peruana, periodo 1991 – 2021.  

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación institucional 

La presente investigación se justifica de manera institucional porque se 

aportó con información válida y confiable para la toma de decisiones en beneficio 

de un país como es el Perú. Asimismo, el tema de la inflación como un problema 

severo en la historia peruana, pasó hacer un factor crucial en la política 

monetaria, conduciéndose bajo un esquema de metas de inflación para anclar 

las expectativas de los agentes económicos; es así que, el análisis de este 

fenómeno reconoce el comportamiento de la confianza en la moneda nacional y 

el valor de los bienes/servicios nacionales, por ello, con esta investigación se 

pretende demostrar cómo ha sido la inflación durante el periodo 1991 – 2021; 

también, se evidenciará qué tipo de IDH tiene el Perú. Finalmente, esta 
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investigación servirá para que el gobierno peruano y las autoridades 

competentes tomen las mejores decisiones con respecto a la calidad de vida de 

la población peruana.  

1.4.2. Justificación práctica  

La presente investigación se justifica de manera práctica debido a que 

permitió conocer si existe asociación significativa entre la inflación y la calidad 

de vida para el caso peruano. En consecuencia, la indagación sirvió para que el 

gobierno y las autoridades competentes centren sus acciones en mejorar la 

calidad de vida de la población nacional, siendo esta un factor relevante para el 

bienestar.  

1.4.3. Justificación social 

La presente investigación se justifica de manera social porque se brindó 

un aporte a la sociedad, ya que la información obtenida servirá como referencia 

para estudios futuros, asimismo, el gobierno peruano puede tomar en cuenta las 

recomendaciones realizadas en esta investigación y ponerlas en práctica.  

1.5. Delimitantes de la investigación  

1.5.1. Teóricas 

La investigación se delimita de manera teórica, dado que, solo se presentó 

los fundamentos teóricos para las variables inflación y calidad de vida, mismas 

que se fundamentan en la teoría monetaria y en la teoría del desarrollo humano 

vinculado al programa del PNUD.  

1.5.2. Temporal 

La investigación comprendió el periodo 1991 – 2021, quedando con ella 

definida la delimitación temporal. El motivo por el cual se eligió dicho periodo, se 

debe a que los datos de la inflación aparecen a partir del año 1991.  

1.5.3. Espacial  

La investigación se realizó en el Perú, quedando con ello definida la 

delimitación espacial.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Quispe (2019) analizó la relación entre la inflación y el crecimiento 

económico (1995-2017) a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO). Con respecto a los resultados, se encontró que la inflación favorece al 

crecimiento económico hasta en un 5% de margen en Bolivia (1995-2017); por 

lo tanto, se concluyó que el crecimiento económico de Bolivia es por el aumento 

de factores de producción a nivel nacional y al monitoreo constante de la 

inflación.  

Yanza (2019) determinó las relaciones de umbral entre la inflación y el 

crecimiento económico, en el periodo 1970-2018, estimó un modelo de MCO y 

los resultados evidenciaron una relación negativa y significativa entre las 

variables; asimismo, el valor umbral de inflación para el Ecuador es del 2%. Por 

lo tanto, se concluyó que a tasas de inflación mayores al 2% la asociación entre 

la inflación y el crecimiento es negativa y si los valores son menores al 2% la 

inflación experimentó un crecimiento ligeramente positivo.  

Martínez (2020) en su investigación de tipo explicativa, descriptiva y 

correlacional, analizó mediante un modelo de MCO la relación existente de la 

Inflación, Inversión Extranjera Directa y Desempleo con respecto al consumo de 

las familias del Ecuador (2009-2018). Con respecto a los resultados, solamente 

el desempleo y la inflación son variables significativas y permiten explicar la 

variación del consumo de las familias; por lo tanto, se concluyó que la inversión 

extranjera directa no posee alguna relación o explica la variación del consumo 

de las familias del Ecuador (2009-2018).  

Palacio (2021) buscó hallar evidencia empírica de que la inversión pública 

incide en la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Para la investigación, 

se propuso un modelo dinámico. Los resultados demostraron que existe 

evidencia empírica que indica que la inversión pública tiene un efecto positivo 

sobre la calidad de vida de los habitantes de Medellín, pues se mostró que un 

aumento en la inversión total de 10% equivaldría a un incremento promedio del 
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0.35% en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV). Por último, se 

concluyó que el Salario Mínimo Regional e inflación tienen un efecto positivo en 

el IDH en Central Java, donde el resultado es el mismo para todos los distritos y 

ciudades, lo cual es probablemente explicado por las similitudes culturales; 

además que, el efecto de la inflación es positiva, lo que implica que, cuando la 

inflación no es muy alta, esto no afecta a la capacidad de compra de los 

habitantes, lo cual potencia a la productividad e incrementa el IDH.  

Pilligua (2020) analizó cómo la inflación afecta al desempleo mediante la 

curva de Phillips en Ecuador, periodo 2001-2018, aplicó el modelo de MCO y los 

resultados evidenciaron que a corto plazo existe una asociación directa donde 

R^2 es del 71% considerándolo confiable para el modelo, de tal forma que al 

realizar la comprobación de hipótesis se confirma la asociación existente. Por lo 

tanto, se concluyó que en Ecuador no se cumple el sustento teórico de la curva 

de Phillips en el corto plazo porque en la teoría se señala que debe existir una 

asociación negativa entre inflación y desempleo, mientras que en Ecuador se 

evidenció que existe una asociación positiva entre las variables de estudio.  

Reyes (2020) determinó la incidencia de inflación en los gastos de 

consumo de los hogares en el Ecuador durante el periodo mencionado 

anteriormente, aplicó el modelo de regresión lineal y los resultados evidenciaron 

que la inflación incide en el nivel del consumo de los hogares manteniendo una 

correlación entre estas dos variables del 46% con un R^2 de 21%. Por lo tanto, 

se concluyó que hay una negativa correlación entre la inflación y el consumo de 

los hogares ya que a mayor inflación poco será el consumo de las familias o 

viceversa.  

Santillán y Velásquez (2020) en su investigación con enfoque mixto y de 

tipo correlacional analizaron la evolución y relación entre la inflación y desempleo 

en la economía ecuatoriana durante el periodo 2007-2019 a través de un modelo 

de MCO. Entonces, los resultados evidenciaron que se rechaza la teoría de la 

Curva de Phillips tradicional para el caso ecuatoriano durante el periodo 

establecido, por lo tanto, se concluyó que se evidencia una relación positiva entre 

la inflación y desempleo (2007-2019).  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Paco et al., (2019) en su investigación determinaron el impacto de la 

inflación en la calidad de vida de las personas de Lima Metropolitana, 2000 – 

2018. Asimismo, la investigación fue de tipo explicativo – demostrativo, tuvo un 

enfoque cuantitativo y el diseño no experimental. Con respecto a los resultados, 

se aceptó la hipótesis general; por lo tanto, se concluyó que existe una relación 

entre inflación y calidad de vida, pero que esto llevado a la realidad se da a 

conocer que a mayor inflación no hay una mejora en la calidad de vida, sino que 

se ve afectada. 

Jara y Torres (2020) tuvieron como propósito analizar el impacto que tiene 

la tasa de inflación respecto a la tasa de variación del PBI en la economía 

peruana durante los años 2005 a 2018.  La investigación tuvo un diseño no 

experimental correlacional con enfoque cuantitativo y se aplicó un modelo de 

MCO. Con respecto a los resultados, se rechazó la hipótesis nula sobre la no 

existencia de autocorrelación en el modelo econométrico. Finalmente, los 

autores concluyeron que existía una relación significativa entre la tasa de 

inflación y los componentes del PBI como son: la variación del consumo privado, 

variación del gasto público y la variación de la inversión privada. Por otro lado, 

también concluyeron que no existía una relación significativa entre la tasa de 

inflación y la variación de las exportaciones netas. 

Arocutipa (2022) en su investigación de tipo básica, con diseño no 

experimental y correlacional tuvo como objetivo determinar cuál es la relación 

entre el tipo de cambio y la economía peruana; la muestra estará conformada 

por los datos mensuales de ambas variables (2015 - 2021); como técnica se 

empleó al análisis estadístico descriptivo e inferencial; los resultados 

demostraron que existe relación entre las variables y que la correlación es de 

0.782; por lo tanto, se concluyó que el tipo de cambio se relaciona con el nivel 

de inflación en la economía peruana, periodo 2015 – 2021.  

Calle (2022) en su investigación de tipo aplicada y con un enfoque 

cuantitativo determinó el impacto de la inflación en el crecimiento económico en 

Perú (2020 - 2022); la muestra comprendió el registro histórico de los niveles de 

inflación y el crecimiento económico del Perú (2020 – 2022). Entonces, los 



 
 

22 
 

resultados evidenciaron que la inflación impacta en el crecimiento económico por 

factores internos (los conflictos sociales, la falta de confianza en la economía del 

país y la incertidumbre política) y factores externos (los costos del combustible, 

los problemas logísticos, entre otros); entonces, se concluyó que el IPC sí afecta 

al crecimiento económico debido a que conforme pasaron los años la canasta 

básica fue incrementando su precio.  

Linares (2022) poseyó como objetivo demostrar la relación entre el 

presupuesto público municipal y la calidad de vida de la población de Lima en el 

2019. La investigación tuvo carácter positivista y un enfoque cuantitativo, pues 

se analizó la información obtenida de una encuesta aplicada a 1920 ciudadanos 

Limeños adultos. En cuanto al diseño de investigación, esta fue no experimental 

correlación de corte transversal. En cuanto a los resultados, se constató que 54% 

de los encuestados indicaron que se sentían satisfechos con las atenciones 

brindadas por la entidad, apreciando las dimensiones de la calidad de vida; 

asimismo, se manifestó que se gastaba 72% del presupuesto en un cuarto de 

los distritos. Finalmente, concluyó que existía una relación estadísticamente 

significativa, la cual es no directa, pues hay una relación moderada entre el gasto 

efectuado por la entidad y los servicios brindados; sin embargo, los ciudadanos 

no perciben que aquello se conecte con su calidad de vida. 

Mamani (2022) realizó un análisis documental y estadístico, el cual tuvo 

como objetivo principal determinar el efecto de la inversión pública sobre la 

calidad de vida del distrito de Chiguata en Arequipa durante el periodo 

comprendido entre 2008 y 2021. En cuanto al diseño de la investigación, esta 

fue no experimental explicativa, del tipo básica con un corte longitudinal. La 

técnica aplicada fue el análisis documental y el instrumento fue la ficha de 

registro documental, los cuales permitieron el análisis de los datos extraídos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática y el Banco de Proyectos de Invierte.pe. Los resultados demostraron 

que las dimensiones de la inversión pública explicaban el 70.06% de la variable 

calidad de vida. Por último, la investigación concluyó que la inversión pública 

incide en la calidad de vida, siendo la dimensión de inversión en infraestructura 

básica la más significativo en la incidencia sobre la calidad de vida.  
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Ramírez y Saavedra (2022) tuvieron como finalidad determinar la relación 

entre la productividad del café y la calidad de vida de los socios de la Cooperativa 

Oro Verde Lamas, San Martín, 2020. La investigación fue del tipo aplicada y 

contaba con un diseño no experimental correlacional. Asimismo, se utilizó la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. En cuanto a los 

resultados descriptivos, se conoció que la productividad del café de la 

Cooperativa Oro Verde fue 55% regular, 23% deficiente y 21% eficiente; mientras 

que los resultados correlacionales indicaron que, a un nivel de significancia del 

2%, existe una relación directa y significativa entre el nivel de productividad del 

café y la calidad de vida de los miembros de la Cooperativa Oro Verde. 

Finalmente, a partir de los resultados correlaciones, se coligió que existía una 

correlación positiva y significativa entre la productividad del café y la calidad de 

vida de los socios Cooperativa Oro Verde, la cual fue de 0.872. 

Yauri (2022) tuvo como objetivo determinar la relación de la ejecución del 

gasto público con el índice de Desarrollo Humano en los distritos del 

departamento de Huancavelica en el 2019. En cuanto al diseño de la 

investigación, esta fue del tipo aplicada con diseño no experimental correlativo y 

de corte transversal. Además, la población estuvo constituida por 100 distritos 

del departamento de Huancavelica. Entre los resultados se tuvo que existe una 

relación positiva débil entre la variable gasto público y el IDH. En tanto a las 

conclusiones, se coligió que existe una relación negativa entre ambas variables, 

pues, pese a que se llevó a cabo una mayor ejecución del gasto público, hay 

distritos que presentan un nivel bajo de IDH. 

Valdivieso (2022) en su investigación de tipo aplicada con un diseño 

longitudinal determinó el efecto de la política monetaria implementada por el 

BCRP, en el control de la inflación del Perú (2003 – 2019) y aplicó un modelo 

VAR. Con respecto a los resultados; se evidenció que la política monetaria 

ejecutada por el BCRP ha logrado mantener la tasa de inflación en gran parte 

del periodo de estudio; finalmente, se concluyó que el BCRP ha intervenido de 

manera oportuna para la estabilización de los precios de la economía, 

empleando como instrumento principal la tasa de interés de referencia, 

consiguiendo mantener a la tasa de inflación dentro o cerca del rango meta de 

la inflación.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La inflación medida a través del IPC 

La inflación puede ser medida mediante la siguiente fórmula: 

𝜋𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡

𝑃𝑡
=

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
− 1 

En esta formulación matemática, la variable 𝜋𝑡 representa la tasa de 

inflación por período, 𝑃𝑡 representa el nivel general de precios en el período 

actual, y 𝑃𝑡−1 representa el nivel general de precios en el período previo. 

Además, la inflación también se puede medir utilizando el Índice de Precios al 

Consumidor, cuya fórmula matemática es la siguiente: 

𝜋𝑡 =
𝐼𝑃𝐶𝑡 − 𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡
=

𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
− 1 

El 𝐼𝑃𝐶𝑡 se refiere al índice de precios al consumidor medido durante el 

periodo t, mientras que el 𝐼𝑃𝐶𝑡−1 representa el índice de precios al consumidor 

medido en el periodo anterior.  

De manera alternativa, se puede definir la inflación como la disminución 

sostenida del valor del dinero causada por aumentos en los precios. Aunque 

existen diversas explicaciones sobre las causas de la inflación, hay un amplio 

consenso de que su principal causa a largo plazo es el crecimiento descontrolado 

de la cantidad de dinero en la economía, lo cual resulta en un aumento en la 

liquidez disponible para todos los agentes económicos y componentes de la 

demanda. Esto a su vez provoca un incremento en el nivel general de precios, 

ya que la cantidad de bienes producidos no se ajusta a la nueva demanda (Prado 

& Valencia, 2017). 

2.2.2. Teoría monetaria de la Inflación  

Jiménez (2012) expresa el Deflactor Implícito del PBI mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝐵𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐵𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙
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Considerando que el PBI es igual a todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro del país (Q) multiplicado por un índice de precios o deflactor 

implícito (P), utilizamos la definición de PBI como suma de los gastos finales: 

𝑃𝐵𝐼 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

Si esta relación se cumple en términos monetarios, entonces también 

debe cumplirse en términos reales, por lo que, si dividimos cada uno de los 

componentes nominales por sus respectivos índices de precios, obtenemos lo 

siguiente: 

𝑃𝐵𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 

Luego:  

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐶

𝐼𝑃𝐶
, 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝐼

𝐼𝑃𝐼
, 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝐺

𝐼𝑃𝐺
, 𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑋

𝐼𝑃𝑋
, 𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑀

𝐼𝑃𝑀
 

La suma de los componentes reales del PBI nos da el PBI real, por lo que 

ahora se puede hallar el deflactor implícito, el cual es llamado así, pues está 

implícito en el cumplimiento de la restricción de la suma de componentes.  

Por otro lado, Becker y Mochon (2001) indican que la causa que explica 

el comportamiento de la demanda agregada y en consecuencia, de los precios, 

es el aumento de la cantidad de dinero, por encima del crecimiento de la 

producción, pues choca con la limitada oferta de mercancías y presiona a un 

incremento de los precios. 

Asimismo, Milton Friedman, destacado exponente de la teoría monetaria, 

sostiene que el factor determinante en el aumento del nivel de precios es el 

incremento en la cantidad de dinero circulante en la sociedad. La inflación surge 

cuando, generalmente debido al déficit fiscal del Estado, se registra un aumento 

en la oferta monetaria sin un correspondiente incremento en la producción. En 

estas circunstancias, se argumenta que la presencia de un exceso de dinero en 

comparación con la disponibilidad de bienes conduce al alza de los precios. 

(Gutierrez & Zurita, 2006). El cual está representada a través de la siguiente 

expresión que representa la teoría cuantitativa del dinero.  

𝑀𝑉 = 𝑃𝑌 



 
 

26 
 

La teoría cuantitativa del dinero, explica la relación entre la cantidad de 

dinero en circulación (M), la velocidad de circulación del dinero (V), el nivel 

general de precios (P), y el ingreso o producto bruto (Y) (Gutierrez & Zurita, 

2006). En este contexto, se destaca que un incremento veloz en M y V en 

comparación con Y puede conducir a fenómenos inflacionarios. 

2.2.3. Teoría del IDH según el PNUD 

El Informe de Desarrollo Humano de 1990 señala que la verdadera 

riqueza de un país se encuentra en su gente; entonces, el propósito del 

desarrollo es crear un adecuado ambiente para que los individuos puedan 

disfrutar de una vida creativa y saludable; por lo tanto, el desarrollo humano hace 

referencia a disfrutar de una vida larga y saludable con acceso a servicios 

higiénicos, agua potable y salud (Molina & Pascual, 2014). 

Por otro lado, Macías et al., (2016) afirmaron que el desarrollo humano se 

produce cuando se mejoran las condiciones de vida de los individuos, y para su 

medición hay diversos enfoques; por ejemplo: el enfoque utilitarista, toma los 

datos de utilidad como suficientes para la evaluación del desarrollo de las 

personas; el enfoque de los libertarios, señala que el desarrollo humano es lo 

que resulta de sumar los derechos y las libertades de los individuos; finalmente, 

el enfoque del bienestar, se analiza en función a los servicios económicos 

(recursos económicos) y las oportunidades sociales (salud y educación), 

conocido también como índice de desarrollo humano (IDH) el cual se emplea 

actualmente para medir el desarrollo de las personas.   

Asimismo, Higuita y Cardona (2018) indicaron que el desarrollo humano 

está basado en dos enfoques tradicionales: el enfoque de crecimiento 

económico, el cual señala que el desarrollo se equipará con la ampliación del 

PBI; y el enfoque de capital humano y recursos humanos, el cual señala que el 

desarrollo se equipará con las capacidades de los individuos, siendo este último 

acogido por el PNUD, cuyo indicador utilizado es el IDH.   

El PNUD (2016b) calcula el IDH siguiendo dos pasos: 

a. Creación de un índice para cada dimensión 

Para estandarizar cada dimensión, se transforman los indicadores 

en índices con escala de 0 a 1, los cuales son obtenidos utilizando los 
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valores máximos y mínimos. A continuación, se presentan los valores 

máximos y mínimos. 

El PUND ha establecido valores mínimos y máximos para 

indicadores como la esperanza de vida, años esperados de escolaridad, 

años promedio de escolaridad y estándar de vida. Estos valores se 

presentan como metas aspiracionales, basados en diversas 

investigaciones. En cuanto a los valores máximos, estos representan 

metas deseables. Respecto a valores mínimos, los valores 0 en años 

esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad indican la 

ausencia de educación formal en algunas sociedades. En cuanto a la 

esperanza de vida, se estableció un valor mínimo de 20 años, la cual 

garantiza la viabilidad reproductiva de una sociedad. Finalmente, el 

estándar de vida tiene un valor mínimo de $100, lo que refleja la 

subsistencia económica no cuantificada en las estadísticas oficiales, y un 

valor máximo de $75,000, pues valores mayores a este no 

necesariamente aumentan el bienestar de las personas (PNUD, 2015). 

Asimismo, se debe considerar que el índice de la educación se 

halla promediando los dos subíndices que lo componen, y, para el índice 

del estándar de vida, se captura el efecto decreciente del ingreso en las 

capacidades, empleando logaritmos (PNUD, 2016b). 

 

b. Agregación de las dimensiones 

Se emplea la media geométrica para hallar el IDH. La utilización de 

la media geométrica se justifica en que esta penaliza la desigualdad entre 

índices y no asume que los índices sean sustitutos perfectos (PNUD, 

2015). 

𝐼𝐷𝐻 = (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 + í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)
1
3 

Posteriormente al cálculo, se clasifican los países de acuerdo al 

valor del índice, considerando que los países con un valor mayor al 0.8 

como aquellos que tienen un desarrollo muy alto; los que tienen un valor 

entre 0.7 y 0.799 tienen un desarrollo alto; los países que tienen un valor 

entre 0.55 y 0.699 cuentan con un desarrollo medio; y los países que 

tienen un IDH menor a 0.55 tienen un desarrollo bajo (PNUD, 2016b). 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Inflación  

2.3.1.1. Definición  

Cervantes (2021) conceptualiza a la inflación como: “una tasa que mide 

la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios” (p.80). Adicional 

a ello, de acuerdo con Llaguno et al. (2021), la inflación se conceptualiza como 

un componente económico que describe el alza sostenida y generalizada de los 

precios de bienes y servicios en un determinado periodo temporal, siendo su 

principal indicador de cuantificación el índice de precios al consumidor (IPC), por 

ende, existe inflación cuando el IPC se incrementa, mientras tanto, cunado 

disminuye existe deflación. 

Para Urdaneta et al., (2020), la inflación hace referencia al incremento en 

el nivel general de precios, además, esta se puede clasificar en diversas 

tipologías, las cuales son: hiperinflación (aquella inflación que crece a tasas 

sumamente altas y supera el mil por ciento, llegando inclusive a mil millones por 

ciento), inflación galopante (tasa ubicada entre el 50% y 200%) e inflación 

moderada (tasas que no distorsionan de manera grave los ingresos y precios 

relativos).  

Así también, Velasco y Pavilla (2019), argumentan que la inflación es un 

fenómeno económico que se da cuando los ingresos monetarios se incrementan 

más que la producción, lo cual conlleva a un incremento sostenido y generalizado 

en el nivel de precios, además, tal fenómeno repercute negativamente en la 

capacidad adquisitiva de las personas, por ende, la inflación hace que el costo 

de vida sea más elevado.  

Por último, Urdeneta et al., (2021) manifiestan que la inflación en cualquier 

momento y lugar es considerada como un fenómeno monetario que se 

caracteriza por un aumento del precio de todos los bienes y servicios de una 

economía, además, señalan que ello se produce cuando el dinero en circulación 

se incrementa en mayor proporción al incremento de la producción, así como 

también, a la mala aplicación de políticas monetarias.  

En el caso de Perú el BCRP (2023), el fenómeno de la inflación se define 

como una subida continua y generalizada de los precios en toda la economía y 
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que después de una hiperinflación establecido políticas y medidas para 

controlarla. El índice de precios de consumo (IPC), una variable con 

componentes tanto duraderos como efímeros, es el indicador más utilizado para 

seguir este fenómeno. 

Asimismo Ravier (2010) rescata la apreciación de Friedman quien 

sostiene que la inflación es únicamente una cuestión monetaria. El dinero es 

"neutro" con respecto a la actividad económica porque un aumento de la oferta 

monetaria tiene repercusiones a corto plazo, pero no a largo plazo, en la 

producción. 

2.3.1.2. Dimensión  

La inflación según el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 

(2021) toma como dimensión económica a los índices de precios, mismos que 

son elaborados por el INEI mediante la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares (ENAPREF).  

2.3.1.3. Indicadores 

- Índice de precios al consumidor (IPC)  

El IPC es clasificado como un indicador debido a que exhibe los cambios 

a lo largo del tiempo en comparación con un año de referencia. Captura la 

evolución de los precios de los bienes y servicios que las familias adquieren de 

manera constante, abarcando categorías como alimentos, atención médica, 

educación, ropa, transporte, entretenimiento y otros similares. En ese marco, es 

una medida que evalúa el nivel general de precios al comparar el costo de una 

canasta de bienes de consumo específica con el costo que tenía esa misma 

canasta en un año de referencia (Mankiw, 2006, como se citó en Bermúdez, 

2018). 

- Inflación subyacente 

Es aquella que calcula la evolución de los precios, pero dejando de lado 

determinados componentes, especialmente aquellos rubros que presentan 

mayor variabilidad de precios (Valdivia & Vallejos, 2016, pág. 3) 

Da Gama et al., (2020) manifestaron que las medidas de inflación 

subyacente toman un rol central tanto en la conducción de la política monetaria 
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y en la literatura académica, ya que representan un panorama más claro de la 

inflación. Tales medidas, también llamadas inflación subyacente, están 

diseñadas para representar la parte persistente de la inflación, por lo que sigue 

más de cerca su tendencia.  

Lahura y Grande (2022), de igual forma, definen la inflación subyacente 

como la inflación tendencial, la inflación sin componentes que tengan volatilidad 

o la inflación que solamente manifiesta los cambios sistemáticos y perdurables 

en los precios. Para cuantificar la inflación subyacente, hay diversas maneras de 

poner en ejecución, la más habitual es la de sustraer los elementos volátiles de 

la inflación o para componer la tendencia, entre ellos se disponen a los 

indicadores fundamentado en métodos de exclusión, que exceptúan y suprimen 

directamente los precios más cambiantes del IPC, también se tienen a los 

indicadores basados en filtros estadísticos o de modelos econométricos, así 

mismo, también hay indicadores basados en modelos econométricos, como los 

agrupados utilizando modelos de factores o modelos Var estructurales. Por lo 

cual, la manera más publicada por los distintos bancos centrales, es la inflación 

sin alimentos y energía, debido a que son considerados los de mayor volatilidad 

insertados en la canasta de consumo. 

2.3.2. Calidad de vida 

2.3.2.1. Definición  

Según Patlán (2020), el término calidad de vida nace aproximadamente 

en los años 70´s para hacer referencia a la percepción que tienen los individuos 

referentes a su salud y emociones, es decir, la percepción sobre su bienestar. 

Así también, de acuerdo con la OMS (2017, como se citó en Veramendi et al., 

2020), la calidad de vida se conceptualiza como “la percepción del individuo de 

su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los 

cuales ellos viven y en relación a sus metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (p.247).  

Para Vicuña et al., (2019), la calidad de vida es una conceptualización 

utilizada para referirse al bienestar de un individuo y ello se asocia con relaciones 

sociales, familiares, económicas, de salud, de educación, de seguridad, de 

vivienda y de consigo mismo. Por su parte, Montero & Vizcaino. (2020) lo 
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conceptualizan como un sentimiento de bienestar que se deriva del equilibrio de 

todos los factores que se vinculan ya sea de forma directa o indirecta con un 

individuo.  

Así también Trujillo et al., (2020), argumenta que la calidad de vida es un 

concepto amplio y complejo para referencia al bienestar personal, razón por la 

cual, involucra diversos factores tales como: salud física, grado de 

independencia, situación psicológica, relaciones sociales y los diversos 

elementos básicos del entorno. Para Martínez y Pastor (2022), la calidad de vida 

hace referencia a la capacidad que tienen las personas para satisfacer de forma 

adecuada sus necesidades prioritarias y secundarias, razón por la cual, la 

calidad de vida fundamentado en las necesidades humanas se relaciona con 

aspectos biológicos, económicos, sociales y psicológicos, tanto a nivel individual 

como en la sociedad en general.  

Adicional a ello, Pimentel y Oseda (2021), manifiestan que la calidad de 

vida asocia con el bienestar biopsicosocial de una persona, dónde está percibe 

su vida y sus valores acorde a sus perspectivas y metas, además, señalan que 

la calidad de vida implica contar con un desarrollo humano, por ende, es un tema 

muy relevante dentro de cualquier disciplina de las ciencias sociales y su estudio 

implica tener en consideración aspectos tales como economía, salud, 

expectativas de vida, educación, trabajo, derechos, estructuras, relaciones 

familiares, entre otras.  

2.3.2.2. Dimensiones  

La calidad de vida toma como dimensión al índice de Desarrollo Humano 

(IDH). Por ende, en 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD], presentó el índice de Desarrollo Humano, lo cual marcó el preludio de 

una nueva concepción, la que nació a partir de la crítica de medir el desarrollo 

de las naciones a través del IDH. Es entonces que el nuevo concepto incorpora 

la salud y educación como dimensiones. Asimismo, este nuevo enfoque en el 

desarrollo se basa en el enfoque de Amartya Sen, quien entendía que la vida de 

las personas es un conjunto de funcionamientos (Suarez , 2019). De acuerdo 

con el PNUD (2016a), el IDH se construye a través de 3 dimensiones, las son: 

educación, salud y estándar de vida. 
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2.3.2.3. Indicadores 

- Años promedio de escolaridad 

El promedio de años de educación recibidos por personas de 25 años o 

más. Asimismo, se determina considerando los niveles de logros educativos 

alcanzados y su duración oficial (PNUD, 2016a). 

- Años esperados de escolaridad 

El número de años de escolaridad que un niño en edad de comenzar la 

escuela puede esperar recibir. Este se calcula suponiendo que las tasas de 

matriculación por edad se mantendrán constantes a lo largo de su vida (PNUD, 

2016a). 

- Esperanza de vida al nacer 

El número de años que se ansía un bebe recién nacido viva. Este 

indicador se halla, considerando que las tasas de mortalidad por edad actuales 

en el momento del bebé se mantengan constantes a lo largo de su vida (PNUD, 

2016a). 

- Ingreso nacional bruto estimado per cápita 

Los ingresos netos generados por una economía, a la cual se procede a 

restar los pagos al resto del mundo por el uso de factores de producción que 

pertenecen a su propiedad. Además, se ajustan mediante la paridad de poder 

adquisitivo y se dividen por la población a mitad de año (PNUD, 2016a). 

2.4. Definición de términos básicos  

- Bienestar  

Es un estado donde un individuo goza de condiciones mentales y físicas 

que le posibilitan mantener un sentimiento de tranquilidad y satisfacción (García 

J. , 2014).  

- Desarrollo humano  

 Es la medida en la que una población reside y goza de una vida con 

accesos de calidad a salud, educación, agua potable, entre otros servicios 

(Hurtado & Pinchi , 2019). 
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- Devaluación monetaria  

Hace referencia a la pérdida de valor que sufre determinada divisa frente 

a otra moneda de comparación. López et al., (2015). 

- Educación  

Adquisición de conocimientos y habilidades para realizar actos valiosos 

para alcanzar grandes oportunidades (Salas, 2014). 

-  Índice de desarrollo humano  

Es un indicador que posibilita evaluar el desarrollo humano teniendo en 

cuenta aspectos como salud, ingresos y educación (Zevallos, 2020).  

- Ingresos  

Recursos necesarios para acceder a bienes y/o servicios para satisfacer 

necesidades básicas (Salas, 2014).  

- Nivel de precios  

Hace referencia al valor promedio que registran los servicios y bienes de 

una economía para un periodo de tiempo dado (Pizarro, 2022).  

- Poder adquisitivo  

Es la capacidad que tiene un individuo u organización para adquirir una 

determinada cantidad de servicios o bienes en base a una determinada cantidad 

de dinero (Salcedo, 2020).  

- Salud 

Condiciones propicias para asegurar una vida prolongada, de tal manera 

el individuo puede ejercer sus libertades (Salas, 2014). 

- Tipo de cambio  

Es el precio de una unidad monetaria de un determinado país expresado 

en una unidad monetaria distinta  (Pizarro, 2022).
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis  

3.1.1.  Hipótesis general  

Ho: La inflación no impactó de forma significativa en la calidad de vida de 

la población peruana, periodo 1991 – 2021. 

Ha: La inflación si impactó de forma significativa en la calidad de vida de 

la población peruana, periodo 1991 – 2021. 

3.1.2.  Hipótesis específicas   

Ho: La variación del índice de precios al consumidor no impactó de 

manera significativa en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 

- 2021. 

Ha: La variación del índice de precios al consumidor si impactó de manera 

significativa en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 - 2021. 

Ho: La inflación subyacente no impactó de manera significativa en la 

calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 - 2021. 

Ha: La inflación subyacente si impactó de manera significativa en la 

calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 - 2021. 

 

3.2. Definición conceptual de las variables  

Variable dependiente: Calidad de vida. 

Montero y Vizcaino (2020) lo conceptualizan como el bienestar que se 

deriva del equilibrio de todos los factores que se vinculan ya sea de forma directa 

o indirecta con un individuo.  

Variable independiente: Inflación 

Ravier (2010) sostiene que la inflación es únicamente una cuestión 

monetaria. El dinero es "neutro" con respecto a la actividad económica porque 

un aumento de la oferta monetaria tiene repercusiones a corto plazo, pero no a 

largo plazo, en la producción.
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3.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

C
a

lid
a
d

 d
e

 v
id

a
 (

Y
) 

Es el bienestar que se deriva del 

equilibrio de todos los factores 

que se vinculan ya sea de forma 

directa o indirecta con un 

individuo.  

 
 

Se cuantifica en base al IDH 
 
 
 

 
  

   

  

Educación 
 

 
Salud  

 
 

Estándar de vida 
 
 
  

Años promedio de escolaridad 
 
 
Esperanza de vida al nacer 
 
 
Ingreso per cápita 
 
 
 
  

In
fl
a
c
ió

n
 (

X
) 

Hace referencia al incremento en 

el nivel general de precios.  

 

Se cuantifica en base a índices 
de precios 

 
 
  

 
 

IPC 

Inflación general 
 

 

  

 Inflación subyacente 
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IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

4.1. Diseño de investigación 

El presente estudio fue del tipo básico, pues se busca obtener un nuevo 

conocimiento de manera sistemática, con el propósito de incrementar el 

conocimiento de un área concreta (Alvarez, 2020). 

También presentó un nivel descriptivo – explicativo se lleva a cabo cuando 

se quiere describir una realidad en todos sus componentes primarios (Arias & 

Covino, 2021); y explicativo puesto que estuvo dirigido a responder a las causas 

de un evento; es decir, se enfoca en explicar el porqué de un fenómeno y en qué 

condiciones esta toma lugar, así como por qué dos variables se relacionan 

(Armijo et al., 2021). 

En cuanto al diseño, este fue no experimental, (Arias & Covino, 2021) 

puesto que no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan 

las variables de estudio, los sujetos del estudio son evaluados en su contexto 

natural sin alterar ninguna situación. 

Con un enfoque cuantitativo según (Hernández & Mendoza, 2018) se 

consiste en contrastar ideas corrientes a partir de una secuencia de hipótesis 

originadas en las mismas, con el fin de generar una muestra, aleatoria o 

discriminante, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

investigación. 

Además, la investigación tuvo corte longitudinal como sostiene 

(Hernández & Mendoza, 2018) se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo 

más largo, que va desde muchos años a décadas, los datos recopilados pueden 

ser bastante útiles a la hora de examinar los cambios a lo largo del tiempo. En 

esta situación se utilizaron datos desde 1991 hasta el 2021, siendo el objeto de 

estudio la población de Perú. 

4.2. Método de investigación 

El método de investigación fue el hipotético deductivo, el cual consiste en 

producir una hipótesis a partir de dos premisas, una universal y la otra empírica, 

para así llevar a la hipótesis a la contrastación empírica (Hernández & Mendoza, 
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2018). De esta manera, se procedió a contrastar las hipótesis a través de la 

verificación empírica, para así alcanzar los objetivos del estudio.  

4.3.  Población y muestra 

La población estuvo constituida por las series de datos: índice de Precios 

al Consumidor, Inflación subyacente y el Índice del Desarrollo Humano en el 

periodo 1991 – 2021 las cuales fueron extraídas de la base de datos del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) y la base de datos del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Respecto a la muestra estuvo dada por 30 observaciones 

correspondientes a las series de datos anuales de los índices de precios al 

consumidor, inflación subyacente y el Índice del Desarrollo Humano. 

4.4.  Lugar de estudio 

El lugar de estudio fue Perú, durante el periodo 1991-2021.   

4.5.  Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Para este estudio se recolectaron datos secundarios de periodicidad 

anual del periodo 1991-2021, las cuales forman parte de la información publicada 

por el Banco Central de Reserva, el Banco Mundial y la Organización de las 

Naciones Unidas. En ese sentido, la técnica a utilizar fue el análisis documental, 

la cual consiste en un proceso de examinación con el fin de obtener datos del 

objeto de estudio del documento Hadi et al.(2023); además, el instrumento fue la 

ficha de registro documental. 

4.6.  Análisis y procesamiento de datos 

Para el análisis y procesamiento de los datos, se utilizó el software 

econométrico EVIEWS 10. 

En esta investigación, se empleó un modelo econométrico con el fin de 

obtener resultados precisos según los objetivos planteados. Se optó por utilizar 

el modelo de regresión lineal para identificar la relación entre las variables 

macroeconómicas incluidas en el modelo. Por ende, para llevar a cabo todo el 

proceso y dar respuesta a los problemas planteados se siguieron los siguientes 

pasos: 
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Primero, recopilar información para la elaboración de la data a partir de 

la visita a páginas oficiales tales como BCRP y PNUD. 

Segundo, construir la data anual en una hoja de Excel a partir de la 

extracción de los datos estadísticos correspondientes a cada variable 

considerando el formato para series de tiempo.  

Tercero, importar la hoja de Excel al software Eviews versión 10 para el 

análisis de la evolución de las variables a través del periodo examinado.  

Cuarto, estimar el modelo econométrico en Eviews para finalizar con el 

análisis respectivo de las derivaciones, elaborar la confrontación, conclusiones y 

sugerencias. En consecuencia, el modelo econométrico de regresión lineal se 

establece a continuación.  

𝐶𝑉𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝐶𝑡−1 +  𝛽3𝐼𝑃𝐶𝑡−𝑛 + ⋯ + 𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑠𝑢𝑏𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑠𝑢𝑏𝑡−1 + ⋯ +  𝛽6𝐼𝑁𝐹𝑠𝑢𝑏𝑡−𝑛  + 𝑢𝑡 

Donde: 

CV = Calidad de vida (medida a través del IDH, la cual es el resultado de 

sumar educación, salud y estándar de vida). 

β0 = Parámetro constante 

β1 … β6 = Parámetros a estimar 

IPC = índice de precios al consumidor 

INFsub = Inflación subyacente 

u = Variable estocástica o término de error 

De lo anterior, con el fin de estimar el modelo econométrico, primero se 

realizó un análisis VAR con el propósito de verificar el rezago óptimo, si las series 

son estables y corroborar si existe cointegración, siendo estos dos últimos 

relevantes para la aplicación de un modelo VEC. Por tanto, como segundo pasó 

el modelo fue estimado mediante la metodología VEC el cual permite observar 

la relación existente entre una variable dependiente y el rezago de un conjunto 

de variables independientes. 
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4.7.  Aspectos Éticos en investigación 

El trabajo de investigación se distingue por su originalidad, ya que no ha 

incurrido en la reproducción o plagio de trabajos previamente existentes. 

Además, se ha realizado una adecuada citación de las investigaciones 

revisadas, mostrando respeto por los autores originales. 

Asimismo, se llevó a cabo un minucioso trabajo sin manipular los datos 

secundarios obtenidos, respetando rigurosamente la información estadística 

publicada por el PNUD y BCRP.
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V. RESULTADOS 

En esta sección, se realizará un análisis que permitió contrastar las 

hipótesis planteadas y para ello se utilizó un modelo VEC, el cual se caracteriza 

por tener series cointegradas que toman en consideración rezagos tanto para las 

variables independientes, así como también, a la dependiente y ello permite 

modelar la interacción y las relaciones de causalidad entre variables económicas 

a lo largo del tiempo. 

En ese sentido, se presenta los principales hallazgos logrados en la 

investigación, primero se parte con los resultados descriptivos, mismos que 

posibilitan conocer el comportamiento de las variables durante el período de 

estudio; posterior a ello, se contempla los resultados inferenciales que ayudan a 

corroborar las hipótesis planteadas y, por último, se muestra otros resultados 

estadísticos que ayudan a complementar la naturaleza de la investigación.  

5.1.  Resultados descriptivos 

Se muestra las variables estudiadas en el modelo como el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Inflación 

Subyacente (véase Anexo B, página 74), abarcando el período de 1991 a 2021. 

Además de las variables en sí, se presenta las estadísticas descriptivas de las 

variables, que incluyen medidas de tendencia central y de dispersión, motivo por 

el cual, a continuación, se presenta las siguientes figuras descriptivas:  
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Figura 1 

Estadísticas descriptivas del IDH 
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Series: IDH

Sample 1991 2021

Observations 31

Mean       0.703290

Median   0.691000

Maximum  0.780000

Minimum  0.625000

Std. Dev.   0.049034

Skewness   0.022038

Kurtosis   1.756795

Jarque-Bera  1.998855

Probability  0.368090 

 

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

Figura 2 

Estadísticas descriptivas del IPC 
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Series: IPC

Sample 1991 2021

Observations 31

Mean       92.51355

Median   90.09000

Maximum  144.0200

Minimum  21.62000

Std. Dev.   30.22510

Skewness  -0.375061

Kurtosis   2.655537

Jarque-Bera  0.880060

Probability  0.644017 

 

Nota. Información procesada en Eviews 10.  
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Figura 3 

Estadísticas descriptivas de la inflación subyacente  
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Series: INFLACION_SUBYACENTE

Sample 1991 2021

Observations 31

Mean       0.779931

Median   0.283399

Maximum  8.289025

Minimum  0.060645

Std. Dev.   1.598660

Skewness   3.750390

Kurtosis   17.25072

Jarque-Bera  334.9871

Probability  0.000000 
 

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

En base a las figuras antes mostradas, se generó una tabla resumen 

(véase Tabla 2, página 43). En ese contexto. Se aprecia que los coeficientes 

mantienen una distribución asimétrica, debido a que la media y la mediana son 

distantes entre sí; además, los coeficientes de la asimetría (skewness), 

manifiestan que, los valores obtenidos revelan que el IDH y la inflación 

subyacente mantienen una distribución asimétrica de forma positiva, mientras 

tanto, el IPC es de manera negativa. De otra parte, los valores de la Kurtosis al 

ser mayores a cero evidencian que los datos mantienen una distribución 

leptocúrtica, lo cual significa que, los datos se concentran en mayor proporción 

en los niveles bajos. A su vez, el Jarque Bera manifiesta que el IDH y el IPC 

siguen una distribución normal, dado, que sus coeficientes son menores a 5.99, 

pero con la inflación subyacente ocurre lo contrario.  

Por último, el coeficiente de variación es la derivación de dividir la 

desviación estándar entre la media y su interpretación se efectúa en 

correspondencia al nivel, por ejemplo, entre 0 y 10%, la variable conserva una 

variabilidad muy baja; entre 10% y 25%, la variable mantiene baja variación; 

entre 25% y 40%, la variable ostenta una variación moderada; entre 40% y 50%, 

la variable exterioriza una alta variación y, cuando es mayor al 50%, la variable 

presenta una variación muy alta.  
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Tabla 2 

Estadísticas descriptivas de las variables estudiadas 

Variable Media Mediana 
Desviación 

estándar 

 

Skewness 

 

Kurtosis 

 

 

JB 

Coeficiente 

de 

variación 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

IDH 0.703 0.691 0.049 0.022 1.756 1.998 6.97% 0.66% 

IPC 92.513 90.090 30.225 -0.375 2.655 0.880 32.67% 6.53% 

Inflasub 0.779 0.283 1.598 3.750 17.250 334.9 205.13% -10.38% 

Nota: IDH: Índice de Desarrollo Humano; IPC: Índice de Precios al Consumidor 

e Inflación Subyacente. Datos tomados del Banco Central de Reserva del Perú 

y Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo.  

 

a. IDH 

La variable Índice Desarrollo Humano del Perú (véase figura 4, en la 

página 44). El cual, ha conservado una tendencia constante durante el periodo 

de análisis. Debido a ello, el IDH presentó una tasa de crecimiento promedio 

anual de 0.66%, tal incremento, en correspondencia con el IPE (2021) es 

sustentado por la consecución de una vida larga y saludable, superior 

accesibilidad al conocimiento por medio del sector educativo y un nivel digno de 

vida, además de, tener en consideración el efecto de desigualdad sobre el nivel 

de desarrollo humano, lo cual, posibilitó que el país escalara un posicionamiento 

en el ranking de IDH a nivel mundial y consiguiera el puesto 79 de 189 países, 

por lo que, tal accionar coloca al país en la categoría de nación con desarrollo 

humano alto, específicamente en el año 2019. No obstante, en el 2021, el 

presente indicador sufrió un leve retroceso, puesto que, el Perú se ubicó en la 

posición 84, explicado principalmente por la tasa de mortalidad, la cual se ubicó 

en 7.6%, mientras que, la esperanza de vida se localizó en 72.38 años.  
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Figura 4 

IDH del Perú, 1991 – 2021 

 

Nota: IDH: Índice de Desarrollo Humano. Datos tomados del Programa de las 

Naciones Unidas Para El Desarrollo.  

c. IPC 

La variable Índice de Precios del Consumidor del Perú (véase figura 5, en 

la página 45). El cual, ha mantenido una propensión creciente durante el periodo 

de análisis. Debido a ello, el IPC ostentó una tasa de crecimiento promedio anual 

de 6.53%, tal aumento, en concordancia con el INEI (2021) es fundamentado por 

el acrecentamiento de los importes de la canasta de artículos y prestaciones 

consumidos de forma habitual por los hogares, accionar que trajo consigo un 

notable incremento en cuatro divisiones de consumo, tales como Alojamiento, 

Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (2.16%), Muebles, Artículos para 

el Hogar y la Conservación del Hogar (0.79%), Restaurantes y Hoteles (0.71%) 

y Transporte (0.53%). En la misma línea, tal accionar coloca en riesgo la 

seguridad alimentaria del país en su conjunto, puesto que, el incremento 

significativo del presente indicador redujo los niveles de consumo de artículos 

ricos en proteínas, por ende, los hogares con mayor nivel de afectación fueron 

aquellos que se encuentran en una situación de pobreza y/o pobreza extrema. 
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Figura 5 

IPC del Perú, 1991 – 2021 

   

Nota: IPC: Índice de Precios al Consumidor. Datos tomados del Banco Central 

de Reserva del Perú.  

d. Inflación subyacente 

La variable inflación subyacente del Perú (véase figura 6, en la página 46). 

El cual, ha conservado una tendencia decreciente durante el periodo de análisis. 

Debido a ello, la inflación subyacente exteriorizó una tasa de crecimiento 

promedio anual de -10.38%, dicha cifra, en correspondencia con el IPE (2022) 

es fundamentada por variación de la inflación que no toma en consideración los 

alimentos y la energía, por lo cual, el Perú es uno de los países con inferiores 

niveles de inflación subyacente a comparación de los demás países mundiales, 

puesto que, su indicador se encuentra dentro del rango meta (entre 1% y 3%), a 

excepción de 1991 – 1994, donde se evidenció cifras superiores a dicho rango, 

explicado principalmente por la presencia de factores extrínsecos que 

impulsaron el alza de las cotizaciones de los importes de los bienes. No obstante, 

el control de la inflación subyacente es una derivación del accionar del BCRP por 

medio de la consecución de instrumentales como la tasa de referencia.  
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Figura 6 

Inflación subyacente del Perú, 1991 – 2021 

  

Nota: Datos tomados del Banco Central de Reserva del Perú.  

 

5.2. Resultados inferenciales  

a. Test de raíz unitaria  

Para la estimación del modelo, se verificó primero si las series son 

estacionarias, por ende, se verificó si estas presentan raíz unitaria o no. En ese 

contexto, para verificar ello se aplicó las pruebas de Dickey Fuller Aumentado 

(DFA) y Phillips Perron (PP), cuyos criterios de decisión son si la probabilidad es 

menor al 5% se afirma que no existe raíz unitaria.   

Teniendo en consideración ello, las series expresadas en logaritmo 

resultaron ser no estacionarias, es decir, presentan raíz unitaria, por tanto, estás 

fueron expresadas como primera diferencia (véase Tabla 3, en la página 47) y 

los resultados evidenciaron que estas variables ya no presentan raíz unitaria, 

dado que, las variables tanto para la DFA y PP presentan una probabilidad menor 

al 5% y con ello se rechaza la presencia de raíz unitaria.  
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Tabla 3 

Pruebas de raíz unitaria para las series logarítmicas en primera diferencia  

                    Test  
 
Variable 

Dickey Fuller 
aumentado 

Phillips Perron 

Probabilidad Probabilidad 

D(Log_IDH) 0.0051 0.0052 
D(log-IPC) 0.0000 0.0000 
D(Log-inflasub) 0.0020 0.0020 
   

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

b. Prueba de rezago óptimo  

Esta prueba posibilita conocer hasta qué periodo debe rezagarse las 

variables para la estimación del modelo, entonces para ello se toma en 

consideración los criterios de Akaike (AIC), Schwarz (SC) y Hannan Quinn (HQ), 

por ende, se considera como rezago óptimo aquel modelo que minimiza el 

criterio de información. En ese contexto, de la Tabla 4, según el AIC y el HQ 

coinciden en señalar que se debe tomar como rezago óptimo el número dos, 

pero el SC señala el número uno; en consecuencia, cuando existe esta 

discrepancia entre los tres criterios de información, se toma el AIC por ser el más 

robusto, por ende, el rezago óptimo queda establecido en dos. 

Tabla 4 

Prueba de rezago óptimo  

VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: D(LIDH) D(LIPC) D(LINFSUB)    
Exogenous variables: C      
Sample: 1991 2021     
Included observations: 26     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              
0  138.0067 NA   6.20e-09 -10.38513 -10.23997 -10.34333 
1  156.8133  31.82642  2.94e-09 -11.13948  -10.55882* -10.97227 
2  171.3668   21.27060*   1.98e-09*  -11.56668* -10.55052  -11.27406* 
3  178.7001  9.025576  2.45e-09 -11.43847 -9.986819 -11.02045 
4  188.3415  9.641431  2.77e-09 -11.48781 -9.600665 -10.94438 

              
Nota. Información procesada en Eviews 10.  
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c. Test de estabilidad  

Para conocer si un modelo es estable, se aplica la prueba de AR Root, la 

cual estipula que para que se cumpla la condición de estabilidad todas las raíces 

inversas del polinomio deben estar dentro de la circunferencia. Por tanto, de 

acuerdo con la Figura 7, se afirma que el modelo estudiado es estable.  

Figura 7 

Prueba de AR Root   

 

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

d. Prueba de cointegración de Johansem  

La prueba de cointegración, de acuerdo al número de variables del 

modelo, plantea una serie de hipótesis las cuales se evalúan en base a la 

probabilidad del trace statistic, (véase Tabla 5, en la página 49), respecto a la 

primera hipótesis la cual plantea que no existe ningún factor de cointegración, 

esta se rechaza debido a que su probabilidad es menor al 5%, situación similar 

ocurre con la segunda hipótesis, mientras tanto, se acepta la tercera hipótesis 

de que existe al menos dos vectores de cointegración en el modelo, debido a 

que la probabilidad es mayor al 5%. En consecuencia, se afirma que, si existe 

cointegración entre las variables, por ende, ya se puede estimar un modelo VEC. 
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Tabla 5 

Prueba de cointegración de Johansem  

Sample (adjusted): 1995 2021   
Included observations: 27 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: D(LIDH) D(LIPC) D(LINFSUB)    
Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
          
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

          
None *  0.590583  39.98160  29.79707  0.0024 

At most 1 *  0.378464  15.87000  15.49471  0.0439 
At most 2  0.106149  3.029841  3.841466  0.0817 

          
Nota. Información procesada en Eviews 10.  

e. Estimación del modelo VEC con rezago óptimo  

Para la estimación del modelo VEC, este se realizó con la inclusión de 

una variable Dummy, debido a que las series presentaron quiebre estructural a 

inicios de la década de 1990, durante la crisis del 2008 y a causa de la COVID – 

19, tomando como variable endógena al IDH, las variables referentes a la 

inflación resultan ser estadísticamente significativas (véase Tabla 6, en la página 

50), dado que, el valor entre corchetes de cada variable resulta ser mayores a 

dos en valor absoluto, por ende, mediante la prueba del t statistic se afirma que 

el IPC y la inflación subyacente son significativas a un nivel de confianza del 

95%. De otra parte, al realizar el análisis económico, se obtuvo que ante un 

incremento del 1% en el IPC, el IDH en el siguiente período presentará una caída 

de 0.22% siendo ello coherente con lo estipulado por la teoría económica; así 

también, ante un incremento del 1% en la inflación subyacente, el IDH en el 

siguiente período presentará una caída de 0.04% siendo ello también coherente 

con lo estipulado por la teoría económica.  
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Tabla 6 

Estimación del modelo VEC con rezago óptimo   

Vector Error Correction Estimates   
Sample (adjusted): 1994 2021   
Included observations: 28 after adjustments  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

          
Cointegrating Eq:  CointEq1    

          
LIDH(-1)  1.000000    

     
LIPC(-1) -0.228827    

  (0.01826)    
 [-12.5309]    
     

LINFSUB(-1) -0.044263    
  (0.01083)    
 [-4.08523]    
     

DUMMY(-1)  0.084602    
  (0.01434)    
 [ 5.89858]    
     

C  1.311950    
          

Error Correction: D(LIDH) D(LIPC) D(LINFSUB) D(DUMMY) 
          

CointEq1 -0.201460 -0.323807 -3.956486 -16.97541 
  (0.08526)  (0.23802)  (4.92459)  (4.77971) 
 [-2.36299] [-1.36040] [-0.80341] [-3.55156] 
     

D(LIDH(-1))  0.238164  0.220732 -1.682586 -18.00272 
  (0.20760)  (0.57958)  (11.9912)  (11.6384) 
 [ 1.14724] [ 0.38085] [-0.14032] [-1.54683] 
     

D(LIDH(-2)) -0.307840 -0.720647 -46.65612 -22.51343 
  (0.29431)  (0.82166)  (16.9997)  (16.4995) 
 [-1.04599] [-0.87706] [-2.74453] [-1.36449] 
     

D(LIPC(-1))  0.118362  0.382392  2.063336 -0.707111 
  (0.08751)  (0.24431)  (5.05471)  (4.90600) 
 [ 1.35256] [ 1.56517] [ 0.40820] [-0.14413] 
     

D(LIPC(-2)) -0.094606 -0.053318 -4.082237 -3.554482 
  (0.06268)  (0.17499)  (3.62040)  (3.51389) 
 [-1.50941] [-0.30469] [-1.12757] [-1.01155] 
     

D(LINFSUB(-1)) -0.006463 -0.007674 -0.065693 -0.066573 
  (0.00514)  (0.01436)  (0.29701)  (0.28828) 
 [-1.25693] [-0.53457] [-0.22118] [-0.23093] 
     

D(LINFSUB(-2))  0.005640 -0.020935 -0.047315 -0.504975 
  (0.00359)  (0.01003)  (0.20748)  (0.20138) 
 [ 1.57008] [-2.08756] [-0.22805] [-2.50762] 
     

D(DUMMY(-1))  0.000697  0.007731  0.007497  0.398539 
  (0.00544)  (0.01518)  (0.31402)  (0.30478) 
 [ 0.12825] [ 0.50937] [ 0.02387] [ 1.30762] 
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D(DUMMY(-2))  0.003651  0.027162  0.294713  0.485247 

  (0.00420)  (0.01171)  (0.24233)  (0.23520) 
 [ 0.87017] [ 2.31906] [ 1.21617] [ 2.06313] 
     

C  0.007907  0.024724  0.451992  0.529664 
  (0.00389)  (0.01087)  (0.22487)  (0.21826) 
 [ 2.03103] [ 2.27473] [ 2.01000] [ 2.42681] 
          

R-squared  0.538264  0.787133  0.495510  0.638667 

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

f. Test de normalidad  

La prueba de normalidad de los residuos en un modelo VEC plantea la 

siguiente hipótesis:  

H0: JB=0 Residuos tienen distribución normal 

H1: JB ≠ 0 Residuos no son normales 

Al ser la probabilidad del Jarque Bera, en tres componentes mayor al 5%, 

se acepta la hipótesis nula, por ende, se afirma que los residuos del modelo VEC 

mantienen una distribución normal. (véase Tabla 7, en la página 52) 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad  

VEC Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal 
Sample: 1991 2021   
Included observations: 28   

     Component Skewness Chi-sq df Prob.* 
          
1 -0.546242  1.392441 1  0.2380 
2  0.260515  0.316719 1  0.5736 
3  0.037917  0.006709 1  0.9347 
4  1.689954  13.32775 1  0.0003 
          

Joint   15.04361 4  0.0046 
     Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
          
1  2.526871  0.261160 1  0.6093 
2  2.380960  0.447079 1  0.5037 
3  2.750728  0.072492 1  0.7877 
4  7.859446  27.54992 1  0.0000 
          

Joint   28.33065 4  0.0000 
     Component Jarque-Bera df Prob.  

          
1  1.653601 2  0.4374  
2  0.763798 2  0.6826  
3  0.079202 2  0.9612  
4  40.87767 2  0.0000  

          
Joint  43.37427 8  0.0000  

          
Nota. Información procesada en Eviews 10.  

a. Prueba de heterocedasticidad  

La prueba de heterocedasticidad de los residuos plantea la siguiente 

hipótesis:  

H0: Los residuos no son heterocedásticos 

H1: Los residuos son heterocedásticos 

En ese contexto, al ser la probabilidad mayor al 5%, se acepta la hipótesis 

nula, por ende, se afirma que los residuos del modelo VEC no son 

heterocedásticos. (véase Tabla 8, en la página 53) 
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Tabla 8 

Prueba de heterocecedasticidad  

VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 
Sample: 1991 2021    
Included observations: 28    

      
   Joint test:     
            

Chi-sq df Prob.    
            

 186.7504 180  0.3496    
            

      
   Individual components:    

            
Dependent R-squared F(18,9) Prob. Chi-sq(18) Prob. 

            
res1*res1  0.955201  10.66094  0.0005  26.74563  0.0839 
res2*res2  0.845860  2.743813  0.0624  23.68409  0.1657 
res3*res3  0.739167  1.416934  0.3033  20.69667  0.2950 
res4*res4  0.382519  0.309741  0.9836  10.71053  0.9062 
res2*res1  0.820877  2.291375  0.1024  22.98455  0.1912 
res3*res1  0.489341  0.479126  0.9121  13.70154  0.7483 
res3*res2  0.839578  2.616787  0.0714  23.50819  0.1718 
res4*res1  0.466696  0.437551  0.9352  13.06748  0.7875 
res4*res2  0.720102  1.286363  0.3607  20.16285  0.3237 
res4*res3  0.613289  0.792956  0.6785  17.17210  0.5113 

            
Nota. Información procesada en Eviews 10.  

b. Prueba de autocorrelación  

La prueba de autocorrelación de los residuos plantea como hipótesis la 

siguiente:   

H0: Ausencia de autocorrelación 

H1: Presencia de autocorrelación 

Por tanto, al ser la probabilidad mayor al 5% en todos los casos se acepta 

la hipótesis nula, por ende, se afirma que los residuos del modelo VEC no 

presentan autocorrelación. (véase Tabla 9, en la página 54) 
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Tabla 9 

Prueba de autocorrelación 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests   
Date: 09/25/23   Time: 10:14    
Sample: 1991 2021     
Included observations: 28    

       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
              
1  11.19446  16  0.7973  0.667385 (16, 34.2)  0.8044 
2  22.76375  16  0.1202  1.576510 (16, 34.2)  0.1294 
3  21.78235  16  0.1504  1.489113 (16, 34.2)  0.1606 
              
       

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
              
1  11.19446  16  0.7973  0.667385 (16, 34.2)  0.8044 
2  30.00797  32  0.5677  0.881446 (32, 27.4)  0.6368 
3  49.85563  48  0.3994  0.822896 (48, 13.6)  0.7032 

              
Nota. Información procesada en Eviews 10.  

c. Prueba de causalidad de Granger  

La prueba de Granger plantea como hipótesis la siguiente: 

H0: Las variables no mantienen relación causal 

H1: Las variables si mantienen relación causal  

 Por tanto, según la Tabla 10 se determinó que sólo el IDH mantiene una 

relación de este tipo con el IPC, ya que al ser su probabilidad menor al 5% se 

rechaza la hipotesis nula de no existencia de relación causal.  

Tabla 10 

Prueba de causalidad de Granger  

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1991 2021  
Lags: 2   

        
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

        
 LIPC does not Granger Cause LIDH  29  0.92224 0.4113 
 LIDH does not Granger Cause LIPC  8.51895 0.0016 

        
 LINFSUB does not Granger Cause LIDH  29  0.18672 0.8309 
 LIDH does not Granger Cause LINFSUB  0.35063 0.7078 

        
 LINFSUB does not Granger Cause LIPC  29  1.07966 0.3556 
 LIPC does not Granger Cause LINFSUB  0.57176 0.5720 

        

Nota. Información procesada en Eviews 10.  
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5.3. Otro tipo de resultados estadísticos  

Para complementar los resultados anteriores y, dado que, con la prueba 

de Johansem se determinó la existencia de cointegración, por ende, se generó 

la función impulso respuesta y la descomposición del modelo VEC, cuyos 

resultados se muestran a continuación:  

a. Función impulso respuesta  

Se aprecia que el IDH responde en el corto plazo de forma negativa, ante 

un shock del IPC (véase Figura 8, en la página 56), sin embargo, en el largo 

plazo la respuesta ya no es significativa; situación similar ocurre para el caso de 

la inflación subyacente. Entonces, en base a la función impulso respuesta se 

determinó que el impacto de la inflación sobre la calidad de vida es relativamente 

corto y ello se explica porque el BCRP mantiene la inflación estable a través de 

sus diversas políticas monetarias aplicadas para la estabilización 

macroeconómica del país.  
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Figura 8 

Función impulso respuesta   

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

b. Descomposición de la varianza 

La descomposición de la varianza posibilita conocer en qué porcentaje 

explican las variables independientes de forma individual a la variación de la 

variable dependiente. Por tanto, la variación del IDH en promedio se explica en 

57.03% por su mismo comportamiento, así también, se explica en 13.97% por el 

IPC y en 0.40% por la inflación subyacente (véase Tabla 11, en la página 57). 

Entonces, se afirma que el IPC es la principal variable explicativa que condiciona 

el comportamiento del IDH. 
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Tabla 11 

Descomposición de la varianza 

 Period S.E. LIDH LIPC LINFSUB DUMMY 
      
      

 1  0.006669  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.011519  77.56213  1.115657  0.655366  20.66685 
 3  0.015382  71.75640  3.123504  0.374250  24.74585 
 4  0.019642  66.88483  6.679407  0.283500  26.15227 
 5  0.022939  62.91542  8.983199  0.231671  27.86971 
 6  0.025171  60.16787  11.17803  0.289151  28.36495 
 7  0.026938  58.59553  12.68739  0.366940  28.35014 
 8  0.028300  57.59194  13.42202  0.386333  28.59970 
 9  0.029443  57.11277  13.82383  0.403507  28.65988 
 10  0.030608  57.03360  13.97103  0.404951  28.59042 

            

Nota. Información procesada en Eviews 10.  

Finalmente, en base a los resultados del modelo VEC se concluye que las 

variables referentes a inflación mantienen un impacto negativo en el corto plazo 

sobre la calidad de vida de la población peruana, además, el IPC es la variable 

independiente mayor impacto genera sobre el IDH, por ende, los resultados 

antes señalados posibilidad corroborar las hipótesis de la investigación.  
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados 

Regla de decisión para la prueba de hipótesis 

La siguiente regla de decisión se basa en los resultados de la regresión 

VEC en los cuales la significancia se mide en función al T- student. De acuerdo 

a Gujarati y Porter (2010), si los resultados de T – student es mayor que 2, el 

coeficiente del modelo es estadísticamente significativo, lo cual permite definir 

una regla de decisión en torno a la Hipótesis nula (Ho) o a la hipótesis alternativa 

(Ha). 

Si t < |2|: se acepta Ho y se rechaza Ha 

Si t > |2|: se rechaza Ho y se acepta Ha 

 

6.1.1.  Hipótesis general  

Con respecto a la hipótesis general, mediante el modelo econométrico 

VEC se determinó la existencia de una relación de largo plazo de forma negativa 

y significativa entre la inflación y la calidad de vida; dado que, ambas variables 

referentes a la inflación presentaron un valor de t mayor 2 en valor absoluto; por 

lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la Ho, se acepta la Ha; es 

decir, la inflación sí impactó de forma significativa en la calidad de vida de la 

población peruana, periodo 1991 – 2021. 

6.1.2.  Hipótesis específicas 

Con respecto a la hipótesis específica 1, mediante el modelo 

econométrico VEC se determinó que el IPC es estadísticamente significativo ya 

que registró un valor de t equivalente a 12.53 en valor absoluto; además, se 

determinó que ante un incremento del 1% en el IPC, el IDH en el siguiente 

período presentará una caída de 0.22%; a su vez se encontró que el IPC explica 

en promedio con el 13.97% a la variación del IDH; por lo tanto, se rechazó Ho y 

se aceptó Ha; es decir, la variación del índice de precios al consumidor sí impactó 

de manera significativa en la calidad de vida de la población peruana, periodo 

1991 – 2021.  
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Con respecto a la hipótesis específica 2, mediante el modelo 

econométrico VEC se determinó que la inflación subyacente es estadísticamente 

significativa ya que registró un valor de t equivalente a 4.09 en valor absoluto; 

además, se determinó que ante un incremento del 1% en la inflación subyacente, 

el IDH en el siguiente período presentará una caída de 0.04%; a su vez según la 

descomposición de la varianza se estableció que la inflación subyacente explica 

en promedio con el 0.40% a la variabilidad del IDH; por lo tanto, se rechazó Ho 

y se aceptó Ha; es decir, la inflación subyacente sí impactó de manera 

significativa en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 – 2021.  

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares 

Los resultados obtenidos para el objetivo general son coincidentes al 

estudio de Paco et al. (2019), quienes encontraron una relación negativa entre 

la inflación y la calidad de vida, ya que a mayor inflación la calidad de vida de las 

personas limeñas se ve afectada. Entonces, según Amartya Sen en su 

explicación sobre la calidad de vida, que es medida con el Índice de Desarrollo 

Humano se puede observar que en los años 2000 al 2018 cuando ocurrieron 

variaciones en la inflación también se vio afectado el IDH; sin embargo, a pesar 

de los problemas políticos, sociales y económicos que tuvo el país en ese 

periodo, el IDH ha permanecido alto en los últimos años. Asimismo, estos 

resultados se reafirman con lo estipulado en la teoría económica de Phillips, en 

donde se menciona que existe una relación inversa entre el desempleo y la 

inflación; es decir, mientras haya más empleo, habrá menos inflación y por lo 

tanto la calidad de vida de las personas mejorará. 

En esa misma línea, los resultados también se refuerzan con los obtenidos 

por Quispe (2019), Yanza (2019) y Calle (2022) quienes en sus respectivas 

investigaciones encontraron una relación negativa entre el crecimiento 

económico y la inflación; es decir, los bajos niveles de inflación favorecen 

positivamente al crecimiento económico lo que se traduce en una mayor calidad 

de vida para la población. Es importante mencionar que estos resultados tienen 

sustento en la adecuación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias 

aplicadas por las distintas autoridades de los gobiernos centrales con el 

propósito de mantener bajo ciertos niveles el comportamiento de la inflación.  
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Por otro lado, los resultados también coinciden con los encontrados en la 

investigación de Martínez (2020), quien determinó que una disminución de la 

variable desempleo, provoca un aumento en el nivel del consumo familiar del 

Ecuador lo que se traduce en una mejor calidad de vida para la población; es 

decir, existe una relación negativa entre el desempleo y el nivel del consumo 

familiar; por lo tanto, sí se cumple con lo estipulado en la teoría de la curva de 

Phillips. Sin embargo, estos resultados no coinciden con Pilligua (2020) y 

Santillán y Velásquez (2020) quienes encontraron que existe una relación 

positiva entre la inflación y el desempleo; por lo tanto, no se cumple con la teoría 

de la curva de Phillips en sus investigaciones.  

También, los resultados son similares a los encontrados por Palacio 

(2021) y Mamani (2022) en sus investigaciones, quienes demostraron una 

relación positiva entre la inversión pública y la calidad de vida de los habitantes; 

es decir, a mayor inversión pública, mayor calidad de vida de los habitantes. Por 

lo que se deriva que para para mejorar la calidad de vida y ejecutar proyectos de 

inversión pública mediante infraestructura no es tan simple como establecer un 

listado de proyectos; asimismo, muchas veces es debido a la falta de 

coordinación entre los niveles de gobierno que se pueden distinguir diversos 

problemas, como interrupciones en las obras de infraestructura existentes o en 

curso, demoras debido a la licitación y otros procesos administrativos, lo que a 

su vez impacta de manera negativa en la percepción pública de las decisiones 

políticas de los inversionistas, votantes y alcaldes.  

Asimismo, el resultado es similar al obtenido por Jara y Torres (2020), 

quienes encontraron que existe una relación negativa entre la inflación y la 

inversión privada; es decir, mientras haya más inversión privada menos inflación 

habrá; por lo tanto, será mejor la calidad de vida de la población. Sin embargo, 

no se coincide con lo encontrado por Linares (2022), quien determinó que existe 

una relación negativa entre el porcentaje de gasto del presupuesto público 

municipal y la percepción de la calidad de vida, lo que quiere decir que, a pesar 

de haberse gastado el presupuesto público en porcentajes aceptables, los 

ciudadanos no perciben que haya vinculación con su calidad de vida en la 

metrópoli limeña.  



 
 

61 
 

Por otro lado, los resultados también son reforzados por lo encontrado por 

Martínez (2020) y Reyes (2020) en sus investigaciones, quienes determinaron 

que una disminución de la variable inflación, provoca un aumento en el nivel del 

consumo familiar del Ecuador lo que se traduce en una mejor calidad de vida 

para la población; es decir, existe una relación negativa entre la inflación y el 

nivel del consumo familiar. En ese sentido, Arocutipa (2022) determinó que existe 

una relación positiva entre el tipo de cambio y el nivel de inflación; es decir, si el 

tipo de cambio aumenta, la tasa de inflación aumenta, lo que significa una 

disminución de la calidad de vida de la población. Entonces, la consecuencia 

más directa y económica de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero que disponen las familias ya que los ingresos de los individuos se 

deterioran en términos reales; es decir, cada vez alcanzan para menos; por lo 

tanto, se ve afectada la calidad de vida de la población.  

Los resultados para el objetivo específico 1, se refuerzan con los 

obtenidos por Paco et al. (2019), Reyes (2020), Santillán y Velásquez (2020), 

Jara y Torres (2020) y Calle (2022) quienes encontraron que el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) afecta en la calidad de vida de las personas, ya que si el 

IPC sube habrá menos oferta de bienes y servicios, entonces si se ve afectada. 

También se puede mencionar que un IPC más alto supondrá, una reducción del 

poder adquisitivo de cualquier persona, sobre todo si su ritmo de ingresos se 

mantiene en los mismos niveles que en periodos anteriores o incluso hayan 

podido menguar en algún momento determinado. Por lo tanto, ya no solamente 

se tendrá menor poder adquisitivo para la compra de algunos productos o el 

abono de determinados servicios, sino que también puede repercutir en los 

propios ahorros, lo cual también se entiende que habría mayor porcentaje de 

pobreza en el país y esto afectaría en el crecimiento económico; entonces, es 

necesario establecer buenas políticas económicas para que así no se vea 

afectado el PBI con el transcurrir de los años y poder tener un crecimiento 

económico estable y una mejor calidad de vida.  

Los resultados para el objetivo específico 2, coinciden con lo encontrado 

por Valdivia y Vallejos (2016), Da Gama et al. (2020) y Lahura y Grande (2022), 

quienes manifestaron que la inflación subyacente es aquella inflación que no 

toma en cuenta a aquellos componentes que tengan volatilidad o la inflación que 
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solamente manifiesta los cambios sistemáticos y perdurables en los precios. En 

otras palabras, la inflación subyacente es aquella que calcula la evolución de los 

precios sin tener en cuenta ni los precios de la energía ni la de los alimentos no 

elaborados, pero sí incluye todo lo demás: alimentos procesados, ropa, 

restauración, comunicaciones, ocio, cultura. 

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes 

La investigación cumple con respetar la ética profesional, considerando 

las normas y los valores del quehacer científico. También, fue elaborada 

teniendo en cuenta a la revisión bibliográfica, respetando las fuentes y los 

estudios de los investigadores, teorías económicas precedentes y fuentes 

especializadas de datos, lo que a su vez hizo fácil la contrastación de hipótesis; 

asimismo, se tuvo en cuenta el reglamento vigente de la directiva N° 004-2022-

R de la Universidad Nacional del Callao. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El impacto de la inflación en la calidad de vida de la población peruana, 

periodo 1991 – 2021 es significativo, ya que a través del modelo 

econométrico VEC se determinó la existencia de una relación de largo 

plazo de forma negativa y significativa entre la inflación y la calidad de 

vida.  

2. La variación del índice de precios al consumidor impacta de manera 

significativa en la calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 

– 2021, ya que a través del modelo econométrico VEC se determinó que 

ante un incremento del 1% en el IPC, el IDH en el siguiente período 

presentará una caída de 0.22%; a su vez se encontró que el IPC explica 

en promedio con el 13.97% a la variación del IDH.  

3. Finalmente, la inflación subyacente impacta de manera significativa en la 

calidad de vida de la población peruana, periodo 1991 – 2021, ya que a 

través del modelo econométrico VEC se determinó que ante un 

incremento del 1% en la inflación subyacente, el IDH en el siguiente 

período presentará una caída de 0.04%; a su vez según la 

descomposición de la varianza se estableció que la inflación subyacente 

explica en promedio con el 0.40% a la variabilidad del IDH. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continuar 

fortaleciendo la política monetaria para mantener la inflación en el rango meta 

establecido del 1% al 3%, lo cual permitirá asegurar una estabilidad económica 

y el bienestar de la población peruana. 

En relación con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se 

recomienda tener pleno conocimiento por parte de los agentes económicos, ya 

que este indicador refleja el ritmo en el cual aumenta el costo de vida. Esto 

asegurará que las decisiones económicas se tomen sobre los valores reales, 

como el poder adquisitivo, en lugar de los valores nominales que pueden 

distorsionarse debido a la ilusión monetaria. Esta comprensión profunda 

permitirá tomar decisiones más precisas y contribuirá significativamente a 

mejorar la calidad de vida de la población peruana. 

Finalmente, debido a que la inflación subyacente es un indicador 

económico que excluye elementos transitorios como los alimentos y la energía, 

se recomienda reconocer la importancia fundamental de estos elementos en la 

canasta básica de bienes de las personas de bajos recursos económicos. Esto 

posibilitará llevar a cabo la implementación de políticas más efectivas para 

proteger el poder adquisitivo de las personas en situación de pobreza y pobreza 

extrema, por ende, mejorar significativamente su calidad de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Matriz de consistencia 

Tabla 12 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLOGÍA 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS Problema General Objetivo General: Hipótesis General Inflación 

¿De qué manera la 
inflación impactó en la 
calidad de vida de la 
población peruana, 

periodo 1991 - 2021? 

Determinar el impacto 
de la inflación en la 
calidad de vida de la 
población peruana, 

periodo 1991 – 2021. 

La inflación impactó de 
forma significativa en la 

calidad de vida de la 
población peruana, periodo 

1991 – 2021. 

Indicadores: 
- IPC 
- Inflación 

subyacente 

Tipo 
Básica 
Nivel 
Descriptiva – explicativa 
Diseño 
No experimental 
Enfoque 
Cuantitativo 
Corte 
Longitudinal 

Recopilación de 
datos secundarios 

de Información 
del BCRP, BM y 

ONU 
 

Se utiliza un 
modelo 

Econométrico 
VEC a mediante 

el Software 
Eviews 10 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Calidad de vida Población 
Series de datos: índice 
de Precios al 
Consumidor, Inflación 
subyacente y el Índice 
del Desarrollo Humano 
en el periodo 1991 – 
2021 

¿De qué manera la 
variación del índice de 
precios al consumidor 

impactó en la calidad de 
vida de la población 

peruana, periodo 1991 - 
2021? 

Determinar el impacto 
de la variación del 
índice de precios al 
consumidor en la 

calidad de vida de la 
población peruana, 

periodo 1991 – 2021.  

La variación del índice de 
precios al consumidor 

impactó de manera 
significativa en la calidad 
de vida de la población 

peruana, periodo 1991 – 
2021. 

Indicadores: 
- Educación 
- Salud 
- Estándar de 

vida  
¿De qué manera la 
inflación subyacente 

impactó en la calidad de 
vida de la población 

peruana, periodo 1991 -
2021? 

Determinar el impacto 
de la inflación 

subyacente en la 
calidad de vida de la 
población peruana, 

periodo 1991 – 2021.  

La inflación subyacente 
impactó de manera 

significativa en la calidad 
de vida de la población 
peruana, periodo 1991 -

2021. 

Muestra 
30 observaciones 
correspondientes a las 
series de datos anuales. 
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ANEXO B. Base de datos 

Tabla 13 

Base de datos 

Año IDH IPC 
Inflación 

Subyacente 

1991 0.625 21.62 8.29 

1992 0.625 33.88 3.71 

1993 0.629 47.26 2.75 

1994 0.639 54.53 1.43 

1995 0.647 60.1 0.84 

1996 0.651 67.22 0.76 

1997 0.656 71.57 0.63 

1998 0.664 75.86 0.58 

1999 0.673 78.69 0.40 

2000 0.676 81.63 0.28 

2001 0.684 81.53 0.11 

2002 0.685 82.76 0.10 

2003 0.684 84.82 0.06 

2004 0.69 87.77 0.10 

2005 0.686 89.08 0.10 

2006 0.691 90.09 0.11 

2007 0.7 93.63 0.26 

2008 0.708 99.86 0.45 

2009 0.711 100.1 0.19 

2010 0.725 102.18 0.17 

2011 0.732 107.03 0.30 

2012 0.742 109.86 0.27 

2013 0.75 113 0.31 

2014 0.755 116.65 0.27 

2015 0.759 121.78 0.34 

2016 0.765 125.72 0.31 

2017 0.77 127.43 0.19 

2018 0.776 130.23 0.21 

2019 0.78 132.7 0.18 

2020 0.762 135.32 0.15 

2021 0.762 144.02 0.31 
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