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RESUMEN 

 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la brecha salarial en los retornos 

a la educación superior de Lima Metropolitana respecto al resto del país al 2022. 

La investigación realizada es correlacional, diseño no experimental y de corte 

transversal. 

Para la obtención de los datos se utilizó la técnica de documental y, como 

instrumento, análisis documental, en el periodo 2022. 

Con los datos recogidos se organizó utilizando una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel, mientras que el procesamiento y el análisis se realizaron con el software 

Eviews 10. Mediante este software se logró diseñar el modelo econométrico de 

regresión básica en dos etapas y aplicar un modelo econométrico de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). 

La principal conclusión a que he arribado que existe un efecto positivo y 

significativo en los salarios por hora de ambos grupos de trabajadores, 

independientemente de su nivel educativo. 

Palabras clave: brecha salarial, educación superior 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the research was to determine the wage gap in returns to higher 

education in Metropolitan Lima compared to the rest of the country by 2022. 

The research carried out is correlational, non-experimental and cross-sectional 

design. 

To obtain the data, the documentary technique was used and, as an instrument, 

documentary analysis, in the period 2022. 

The data collected was organized using a Microsoft Excel spreadsheet, while the 

processing and analysis were carried out with the Eviews 10 software. Using this 

software, it was possible to design the basic two-stage regression econometric 

model and apply an econometric model. of ordinary least squares (OLS). 

The main conclusion I have reached is that there is a positive and significant 

effect on the hourly wages of both groups of workers, regardless of their 

educational level. 

Keywords: wage gap, higher education 
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación se realizó con la finalidad de investigar la relación entre 

las Brechas Salariales y la educación Superior en Lima Metropolitana respecto 

al resto del país al 2022. 

Se desarrolló bajo las líneas de investigación de Economía General de la 

línea prioritaria de Ciencias Sociales y Desarrollo humano adscrita al programa 

de pregrado de Economía de la Universidad Nacional del Callao (UNAC). 

Asimismo, la universidad prioriza la investigación, considerando a la Resolución 

N° 304-2017-CU, la universidad enmarca las líneas de investigación en 

congruencia y coherencia con las líneas prioritarias de visión del país hacia el 

2021. 

Este análisis económico se centró únicamente en las brechas salariales 

y su relación con la educación superior en Lima Metropolitana y el resto del 

país hasta el 2022. Por ello, la investigación se apoyó en la Teoría del Capital 

Humano, que considera la educación de una persona como una forma de 

inversión. 

La importancia de la investigación otorga una amplia gama de utilidades, 

una de ellas es que el cálculo del retorno cuantitativo de la educación permitió 

contribuir a justificar cual es el vínculo entre la tasa de retorno (TR) de la 

educación y la educación superior en Lima Metropolitana al 2022, y permitiría a 

los jóvenes que desean realizarse como profesionales que enfrentan una 

asimetría de información sobre su desarrollo profesional, a los padres de 

familia interesados, a las instituciones universitarias en sus diferentes niveles: 
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pregrado, posgrado; así como los responsables de las políticas educativas 

incluso de la política fiscal y regulación económica. 

Dado lo anterior, el reto clave fue identificar la disparidad salarial entre 

los profesionales con educación superior en Lima Metropolitana y el resto de la 

nación. Por lo tanto, fue crucial analizar adecuadamente el rendimiento 

financiero de la educación a través de los salarios laborales para entender que 

las personas con mejor educación tienden a tener mayores ganancias 

económicas, experimentan menos desempleo y tienen mejores oportunidades 

de empleo que las personas que no completan su educación básica o superior. 

Asimismo, el estudio se fundamenta en la Ecuación de Mincer, cuya 

finalidad de ingresos intenta explicar la contribución de cada año de educación 

dentro de esta función para los profesionales con educación superior tanto en 

Lima Metropolitana como en el resto del país, sirve de fundamento al proyecto 

de estudio. 

Hay diversidad de estudios referente al tema de estudio, como, por 

ejemplo, la investigación de Psacharopoulos y Patrinos (2018) sobre cómo la 

escolarización afecta a los ingresos a nivel mundial. Los resultados indicaron 

que se produce un aumento global medio de los ingresos del 8% por cada año 

adicional de educación. En conclusión, la investigación sobre los beneficios de 

la educación ha demostrado sistemáticamente que aumenta los ingresos y la 

empleabilidad de las personas y que los beneficios de la educación son 

mayores para quienes tienen más estudios. La premisa del proyecto de estudio 

se basa en la economía laboral, calculando los retornos a la educación 
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mediante la Ecuación de Mincer. Se demostró que, en Lima Metropolitana, los 

trabajadores con educación superior obtienen un ingreso promedio 15 puntos 

porcentuales mayor en 2022. 

Se aborda en la investigación los siguientes capítulos: I. El 

planteamiento del problema, II. Marco teórico III. Metodología, IV. Resultados y 

V. Discusión. La investigación culmina con: VI. Conclusiones y VII. 

Recomendaciones, seguido de las VIII. Referencias y los Anexos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
La falta de información y de competencias necesarias para el 

desarrollo económico y social de un país dificultan la relación entre el 

capital humano y la tasa de rendimiento de la enseñanza superior. Por 

lo tanto, la falta de inversión en educación tiene efectos negativos, 

como la reducción de la producción y el desempleo. 

Al igual que a nivel internacional, existen algunos datos que nos 

permiten comprender el problema del Capital Humano. 

Según el Banco Mundial (2023), el índice mundial de capital 

humano ha pasado de 0,56 en 2020 a 0,59 en 2022; se trata de una 

métrica ideada por el Banco para analizar el potencial de capital 

humano de un país. Así, el índice mundial de capital humano ha 

mejorado de 0,56 en 2020 a 0,59 en 2022, basándose en cuatro 

componentes principales: salud, educación, competencias y empleo. 

Esto implica que, por término medio, el capital humano ha mejorado a 

escala mundial desde el anterior informe de 2020. 

Sin embargo, revela disparidades considerables en la 

accesibilidad a la educación, especialmente en los países en 

desarrollo. Es esencial subrayar que, para lograr el desarrollo 

económico y social, es necesario disponer de una herramienta 
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adecuada para medir y comparar el potencial de capital humano de 

los países (Banco Mundial, 2023). 

Según el Global Economic Prospect del Banco Mundial (2023), 

existe un problema en el capital humano y su asociación con la 

educación TR, por lo que estas economías en desarrollo deben 

invertir en el fortalecimiento de los sistemas educativos y aumentar la 

inversión en Capital Humano para ayudar a revertir las pérdidas 

causadas por los recientes choques adversos, en particular la 

pandemia (Schady et al., 2023). 

La tasa de rendimiento de la escolarización es más elevada en 

los países menos desarrollados, especialmente en América Latina y el 

Caribe. Por lo tanto, la mayor tasa de rendimiento en estos países que 

en los países menos desarrollados debe atribuirse a la escasez 

relativa de capital humano. 

En el Perú, la situación es más complicada porque el ranking del 

Índice de Capital Humano, que es una metodología diseñada por el 

Banco Mundial para analizar el potencial de capital humano de un 

país, muestra que ocupó el puesto 73 de 183 naciones en octubre de 

2018. 

Se estima que en Lima Metropolitana habrá 227.200 

profesionales colegiados en 2020. Dado que Lima Metropolitana es la 

metrópoli más grande y poblada del país y alberga un número 

considerable de universidades y centros de investigación, es probable 
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que una fracción considerable de estos profesionales llame a Lima 

Metropolitana su hogar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que los 

numerosos estudios presentan con éxito la relación o la importante 

conexión entre el capital humano y el rendimiento educativo. 

Además, la tasa de rendimiento aumenta con el nivel de 

estudios. El rendimiento de la educación, sin embargo, puede variar 

según el tema de estudio y la línea de trabajo. Los estudios de 

ingeniería y tecnología, por ejemplo, pueden ser más rentables que 

los de artes y humanidades. 

Por otra parte, los años adicionales de escolarización no 

parecen ser suficientes para abordar las desigualdades de 

productividad entre las naciones pobres y ricas, lo que pone de relieve 

la necesidad de mejorar la educación de los estudiantes. Para ello 

debería tenerse en cuenta la productividad a nivel microeconómico 

(Céspedes, 2016). 

 
Si no se miden los rendimientos actuales de la educación, puede 

producirse una distorsión de la oferta de mano de obra, según la 

Teoría del Capital Humano (Becker, 1964), que describe la educación 

y la formación como dos aspectos importantes considerados puntos 

de inversión que permiten aumentar la productividad y los ingresos a 

lo largo de la vida de las personas. En consecuencia, ambos aspectos 

son inversiones financieras que las personas realizan en sí mismas. 
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El diagnóstico revela que actualmente no existen datos 

completos sobre los retornos de la educación profesional en Lima 

Metropolitana hasta el 2022. De ahí la importancia del estudio, que 

además permitió aplicarlo a otras profesiones, lo que ya formaba parte 

de un estudio más involucrado. 

Se prevé que el aporte de la investigación a la cuantificación del 

capital humano a través de la tasa de retorno a la educación en los 

profesionales de Lima Metropolitana fue de gran utilidad para diversos 

agentes, entre ellos los jóvenes, los padres de familia, las 

instituciones de educación superior, los encargados de determinar la 

política educativa, la competitividad de la nación y los encargados de 

la regulación fiscal y económica. Además, la educación es una 

herramienta crucial para comprimir la desigualdad y la pobreza en la 

nación. 

1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema General 

 
¿Existe brecha salarial de la tasa de retorno a la educación 

superior de los profesionales de Lima Metropolitana respecto al resto 

del país al 2022? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 
1. ¿Cuál es la brecha salarial de los trabajadores con educación 

superior y sin educación superior que residen en el Lima 

Metropolitana al 2022? 
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2. ¿Cuál es la brecha salarial de los trabajadores con educación 

superior y sin educación superior que residen en el Resto del 

país al 2022? 

3. ¿Cuál es la brecha salarial de las mujeres con educación 

superior respecto a los hombres con educación superior en 

Lima Metropolitana al 2022? 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Determinar la brecha salarial en los retornos a la educación 

superior de Lima Metropolitana respecto al resto del país al 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Determinar la brecha salarial de los trabajadores con educación 

superior y sin educación superior que residen en el Lima 

Metropolitana al 2022. 

2. Determinar la brecha salarial de los trabajadores con educación 

superior y sin educación superior que residen en el Resto del 

país al 2022. 

3. Determinar la brecha salarial de las mujeres con educación 

superior respecto a los hombres con educación superior en 

Lima Metropolitana al 2022. 

1.4. Justificación 

 
1.4.1. Justificación científica 
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El enfoque bajo la Teoría del Capital Humano sentó un 

precedente de estudio en el Perú para el cual no existe información 

disponible, que es la trascendencia teórica. Por lo tanto, utilizar el 

enfoque de la Teoría del Capital Humano en Lima Metropolitana al 

2022, el cual se plasmó metodológicamente utilizando la 

metodología de la Ecuación de Mincer, permitió conocer más sobre 

la brecha salarial y su relación con el Capital Humano. 

Determinar el retorno privado de su inversión financiera a lo 

largo de su vida profesional, con la temporalidad de egresados, 

licenciados, titulados o posgrado, fue posible por la importancia que 

tiene el estudio para los jóvenes y los padres de sus hijos que optan 

por la educación superior como carrera profesional. Se beneficiaron 

tanto la política educativa del país como las instituciones educativas 

que administran esta vocación profesional. 

1.4.2. Justificación técnica 

 
El problema de investigación resolvió los problemas de barrera 

de información sobre los profesionales con educación superior en 

Lima Metropolitana, por lo tanto, su relevancia social de esta 

investigación contribuyó a minimizar las brechas de asimetría de 

información cuando los jóvenes profesionales se enfrentan al 

mercado laboral, además sirve de índice a estudios de mayor nivel 

para sacar conclusiones que incluyan los retornos de la educación 

superior. 



23  

Y el segundo eje dio un panorama de esta profesión a las demás 

profesiones en Lima Metropolitana al 2022, dando luces de cómo 

investigar otras profesiones a su interés y pertinencia académica. 

1.4.3. Justificación interinstitucional 

 
De acuerdo con las principales directrices de la OCDE, el 

estudio se realizó en el ámbito de las ciencias sociales, con especial 

atención a la línea de investigación en economía general. Esto 

permitió que el estudio contribuyera a la planificación de la política 

de enseñanza superior en esta área de conocimiento y, a través del 

método de la Ecuación de Mincer, a otras facultades de la UNAC, 

así como a la profesión de economista. 

Es importante señalar que el estudio se rige bajo la resolución 

N° 304-2017-CU establecida por la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

1.4.4. Justificación personal: 

 
El estudio demuestra una comprensión profunda de las 

cuestiones que rodean la inversión educativa y la rentabilidad, 

ambas influidas por el "efecto diploma" (Yamada, 2010). Eso 

demuestra que cada título que se obtenga aumentará la rentabilidad 

como retorno de inversión en la escuela. Además, es crucial señalar 

que es interesante ejercer esta profesión para proporcionar un 

sentido empírico de la rentabilidad de la escolarización a lo largo de 

2022. 
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1.4.5. Justificación metodológica 

 
Es una herramienta muy importante porque correlaciona 

perfectamente la educación (Capital Humano) y los ingresos 

laborales. Por ello, se determinó como apropiado utilizar la 

metodología dentro de la Teoría del Capital Humano, la cual fue 

desarrollada por Jacob Mincer, bajo las Ecuaciones de Mincer. Esto 

se justifica porque permite econométricamente hacer un análisis de 

la educación y el ingreso laboral medido en retornos a la educación 

como inversión privada. 

1.5. Delimitantes de la investigación 

 
1.5.1. Delimitantes teóricas 

 
Se empleará la ecuación de Mincer de Jacob Mincer, que 

permite aplicar los mínimos cuadrados ordinarios, es la teoría que 

debe utilizarse. Demuestra cómo la productividad del trabajador 

aumenta a medida que lo hacen su formación y su experiencia 

laboral. 

1.5.2. Delimitante temporal 

 
Para la investigación, el tiempo seleccionado para los datos de 

series anuales fue al año 2022. 

1.5.3. Delimitante espacial 

 
Para la investigación, el espacio estudiado ha sido Lima 

Metropolitana, ya que permitió a la ENAHO recopilar datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INEI). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Trombetta y Cabezón (2020), en su investigación, se 

propusieron “abordar una brecha de género particularmente 

relevante: la brecha en remuneración al trabajo entre varones y 

mujeres” (p. 3), en una investigación descriptiva, de diseño no 

experimental y longitudinal, emplearon las bases de datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en un período de 

análisis comprendido entre el segundo trimestre de 2016 y el 

cuarto trimestre de 2019, llegaron a la conclusión que existe 

“una considerable brecha salarial de género en la estructura 

productiva argentina, de acuerdo con los resultados de diversos 

ejercicios empíricos con base en la EPH” (p. 25). 

Bourd (2004) buscó datos sobre varias investigaciones 

que incorporaban el análisis económico para un modelo 

econométrico con el objetivo de demostrar el beneficio 

financiero de la educación. Como resultado, la tasa de retorno 

de la inversión en educación suele tener dos retornos sociales 

en el escenario en que el Estado paga los estudios y una tasa 

privada que se presenta como la opción que optimiza las 

ganancias para el propietario de los recursos comprometidos 

en la inversión. Al tener en cuenta la conexión entre la política 

gubernamental en materia de educación y las cuestiones de la 
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distribución de la renta y el crecimiento, la conclusión del 

análisis hace referencia a la asociación entre la educación y los 

ingresos procedentes del empleo en la tasa marginal de 

rendimiento. 

Margot (2001) evaluó los retornos dinámicos de la 
 

escolarización. Utilizando información de encuestas de 
 

hogares, intentó determinar las tasas dinámicas de retorno para 
 

varias escalas educativas para el área del Gran Buenos Aires, 
 

de esa forma poder compararlas con las tasas estáticas de 
 

retorno. Asimismo, el autor empleó la ecuación de Mincer y 
 

abarcó los años 1974 a 1999. Seguidamente se incluyó en la 
 

muestra a varones de entre 12 y 60 años, con respuestas 
 

completas, representativos de todos los niveles educativos. El 
 

autor llegó a la conclusión de que las tasas estáticas 
 

sobrestiman las tasas dinámicas en un 2,6% para el nivel 
 

secundario incompleto, un 4,6% para el nivel secundario 
 

completo y un 4,8% para el nivel universitario completo, debido 
 

a la caída de los ingresos que se produjo en la nación a lo largo 
 

del periodo de estudio. 
 

Luza et al. (2018) en su tesis, Desempleo e informalidad: 

Retornos a la educación, se propuesto calcular los TR a la 

educación a través de los ingresos para los hombres entre los 

años 2004 y 2015. Aunque relajaron el supuesto de linealidad 

entre las distintas categorías educativas, los autores se 
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aproximaron a la ecuación de Mincer, que reveló rendimientos 

decrecientes de la educación a lo largo del tiempo. Cuando 

cambiaron a la estimación no paramétrica, la tendencia 

persistió, pero en cuanto añadieron más variables de interés, 

los rendimientos mostraron patrones opuestos al descrito 

anteriormente. Mientras que las tasas de algunos grupos 

educativos disminuyeron con el tiempo, en algunas 

circunstancias las tasas de los graduados de secundaria y de 

las personas que completaron tanto la secundaria como la 

universidad aumentaron significativamente. 

Márquez (2019), en su tesis, "Retornos a la educación y 

efectos de señalización en Ecuador", tuvo como objetivo 

principal calcular los beneficios económicos de la educación en 

Ecuador entre 2007 y 2017. Metodológicamente se seleccionó 

una muestra compuesta por personas que tenían 25 años o 

menos, y se ajustaron los efectos de señalización, que se 

muestran por los mayores niveles de titulación alcanzados. 

Asimismo, se empleó el modelo Mincer prolongado. Además, al 

utilizar la educación del cónyuge como variable instrumental, se 

ajustó por endogeneidad asociada a la educación. Se 

descubrió que la educación tiene beneficios para el mercado 

laboral, pero también tiene impactos hacia la señalización. 

También se descubrió que la ausencia de la habilidad provoca 

un sesgo negativo en los rendimientos de la educación. Por 
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último, descubrió pruebas de una tendencia a la baja en los 

rendimientos a lo largo del estudio. 

Santiago (2011), en su tesis, Tasas de rendimiento de la 

educación en México, tuvo como objetivo determinar a cuánto 

asciende el rendimiento de la inversión de la educación de un 

individuo en diversos niveles educativos, aplicando la teoría del 

capital humano y haciendo hincapié en el uso de diversos 

modelos econométricos. El tamaño de la muestra que utilizó 

fue de 120 000 hogares, es decir, más de 400 000 

observaciones individuales. Empleo la fórmula de Mincer. Los 

mayores rendimientos, en contra de lo que la mayoría de 

licenciados o estudiantes podrían creer, no se encuentran en el 

nivel de doctorado, sino más bien en el de máster, según el 

autor. El autor destaca la escasa tasa de rentabilidad de los 

estudios secundarios y primarios, lo que choca con la 

percepción de que los estudios primarios suelen ser los más 

rentables en los países subdesarrollados. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Quispe (2018), en su tesis, ¿Cómo impacta el desempleo 

local a los ingresos de los empleados más frágiles? En un 

mercado laboral con mayor flexibilidad y estabilidad 

macroeconómica y crecimiento persistente (2005-2018), se 

estudió el conflicto intraclase, la fuerza de negociación y la 

curva salarial. Es por ello, se pretendió demostrar que el 
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desempleo departamental y los ingresos nominales o reales 

individuales tienen una relación negativa. De acuerdo a los 

resultados, el coeficiente que varía entre -0,1407 y -0,3658 

para los salarios nominales por hora agregados por 

departamento y entre -0,1407 y -0,0284 para los salarios 

nominales por hora individuales muestra una correlación 

negativa entre los salarios y el desempleo regional. Asimismo, 

los salarios nominales y la tasa de desempleo tradicional (- 

0,3658) proporcionan indicios de la existencia de una curva 

salarial. 

La elasticidad entre países, según Blanchflower y Oswald 

(1994, 2004), es de -0,1, por lo que este coeficiente es muy 

superior a los que ellos señalan. Además, tanto el índice que 

incluye a los desempleados y subempleados por horas (- 

0,1407) como el que incluye también a los desanimados con 

experiencia laboral que creen que no hay trabajo (-0,2839) son 

indicativos de este vínculo negativo. En resumen, no hay 

pruebas concluyentes de la existencia de una curva salarial 

para los salarios reales agregados. 

Arroyo (2020), en su tesis, Educación y TR de los 

egresados de economía en el Perú, 2018, basado en 342 

estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. 

Sus objetivos fueron conocer la asociación entre la 

temporalidad de la TR y la formación educativa de los 
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graduados peruanos de economía para el año académico 

2018, específicamente aquellos con licenciatura, grado, 

maestría o superior. Llegando a las conclusiones generales, 

donde se dice que la tasa de rendimiento es superior a la 

media determinada por autores anteriores. Por otro lado, se 

determinó que existe un 5% de rentabilidad al elegir estudiar 

economía, por lo que la hipótesis nula (H0) sobre el impacto 

directo del bachillerato fue incorrecta. Esto se debe a que 

algunas personas no terminan sus estudios. Mientras que, la 

H0 número 2 descubrió que los másteres y otras 

especializaciones tenían rendimientos un 87,7% superiores a 

los del bachillerato y un 42,3% superiores a los del bachillerato. 

Carita (2020), en su tesis, La educación superior 

tecnológica peruana y el crecimiento salarial de 2015 a 2019, 

se abordaron las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la TR 

(positiva o negativa) sobre el salario de una persona por 

educación superior tecnológica? ¿Y cuál es la posibilidad de 

que una persona con escasos recursos pueda buscar 

educación superior fuera de una universidad? Se llega a la 

siguiente conclusión: Existió una correlación directa y positiva 

entre el nivel educativo y el salario, ya que se puede afirmar 

que los niveles educativos superiores fuera de las 

universidades producen salarios más altos que los niveles 

educativos inferiores por sí solos. 
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Rodríguez (2015), en su investigación, Población 

económicamente activa y tasa de retorno de la Educación en 

Lima Norte-2014 se propuso determinar la asociación entre la 

tasa interna de retorno de las escalas educativas y los salarios 

alcanzados por la PEA. Metodológicamente, se utilizó un 

diseño no experimental de corte transversal y correlacional con 

enfoque cuantitativo. Asimismo, se seleccionaron 235 personas 

de una muestra aleatoria estratificada de 846.266, y el 

instrumento de evaluación se consideró encuestas a aplicar. 

Los resultados indicaron una relación directa y significativa 

entre la tasa interna de retorno del logro educativo y el nivel de 

ingreso alcanzado por la PEA ocupada de Lima Norte, con un 

valor R de 0,596 y una significancia observada de p = 0,001. 

Hinojosa (2022), en su tesis, se propuso “Determinar la 

relación entre la educación formal, medida como años de 

educación y nivel educativo alcanzado, y el salario de los 

trabajadores dependientes, en la economía peruana del 2005 al 

2019” (p. 16), en una investigación correlacional, de diseño no 

experimental y longitudinal, utilizó la técnica documental y, 

como instrumento, la ficha documental, aplicado en el periodo 

del 2005 al 2019, llegando a la conclusión que la “estimación 

de la relación entre la educación de los trabajadores y sus 

salarios para la economía peruana y sus sectores productivos, 

es (…)desde el punto de vista teórico como desde el punto de 
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vista de las aplicaciones económicas (…)” (p. 96) 

 

Bocanegra y Rojas (2013), en su tesis, Retornos de la 

educación en el crecimiento económico, Perú, 2005-2008, tuvo 

como principales cuestionamientos los siguientes: ¿Cuál es el 

patrón de los rendimientos de la educación teniendo en cuenta 

los grados de educación alcanzados? y ¿Cómo se comparan 

los ingresos de los que asistieron a instituciones privadas con 

los de los que asistieron a instituciones públicas? El objetivo 

general de este estudio fue evaluar las tendencias de la 

rentabilidad privada de la inversión en educación en Perú entre 

2005 y 2008 (un periodo de crecimiento económico). Para ello, 

primero se evalúo el efecto sobre los ingresos salariales 

individuales y el logro educativo, tras lo cual se estimó y 

contrasto los rendimientos de la educación privada y pública en 

el Perú urbano. Los autores calcularon una ecuación de 

ingresos a la Mincer. Con la ayuda del método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y datos de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), lograron producir 2 ecuaciones de ingreso 

consideradas con suficientes propiedades estadísticas (buen 

ajuste, alta relevancia y dependencia). 

2.2. Base teórica 

 

2.1.1. Brecha salarial 
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A. Definición 
 

(…) diferencia existente entre los salarios percibidos por 

los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la 

diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los 

trabajadores (Comisión Europea, 2014, p. 2). 

OCDE, 2021 (Como se cita en ONU Mujeres, 2023, párr. 15) 

define brecha salarial: 

como la diferencia entre la mediana de los ingresos de los 

hombres y de las mujeres en relación con la mediana de los 

ingresos de los hombres. Los datos se refieren a los 

empleados a tiempo completo, por un lado, y a los 

autónomos, por otro. 

“La brecha salarial de género es el porcentaje resultante de dividir 

dos cantidades: la diferencia entre el salario de los hombres y las 

mujeres, dividida entre el salario de los hombres (…)” (ONU, párr. 

1, 2023). 

B. Factores que contribuyen a la brecha salarial de 

género 

Los factores que favorecen a la existencia de la brecha 

salarial de género tienen que ver con empleos peor remunerados; 

es decir, históricamente, las mujeres suelen desempeñarse en 

sectores y trabajos que reciben una remuneración inferior o que 

forman parte de la economía informal. En el ámbito de STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por ejemplo, solo 

ocupan una de cada cuatro posiciones, a pesar de constituir la 
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mayoría de la fuerza laboral en el sector de servicios. Otro factor 

se relaciona con las jornadas a tiempo parcial, según el más 

reciente informe de ONU Mujeres, a pesar del crecimiento en la 

participación laboral de las mujeres, no se ha logrado una 

distribución equitativa de las responsabilidades familiares. En 

otras palabras, aunque las mujeres trabajen, suele ser común que 

sigan siendo las principales encargadas del cuidado de hijos o 

familiares dependientes, así como de las labores domésticas. 

Este escenario lleva a muchas empleadas a optar por jornadas 

laborales reducidas para poder conciliar ambas esferas e incluso 

algunas se ven obligadas a interrumpir o abandona 

definitivamente sus carreras, resultando en una remuneración 

inferior. Importante destacar que esta decisión no siempre es 

voluntaria; según una encuesta realizada por la Organización 

Internacional del Trabajo y Gallup, siete de cada diez mujeres 

expresan su preferencia por tener un empleo remunerado en lugar 

de asumir las responsabilidades familiares, o buscan la posibilidad 

de combinar ambas responsabilidades simultáneamente. Un 

tercer factor es la incompatibilidad con el desarrollo profesional, 

las mujeres profesionales cuentan con un tiempo limitado para 

dedicarse a la formación continua o buscar oportunidades de 

ascenso y roles con mayores responsabilidades, ya que la 

disponibilidad se considera un criterio altamente apreciado en 

estas posiciones. Debido a la incapacidad de brindar una 
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dedicación total a sus carreras profesionales, encontramos Un 

cuarto factor: el techo de cristal, sumado a otros aspectos 

culturales, las mujeres tienen una presencia más reducida en los 

roles directivos, los cuales suelen ser los mejor remunerados. 

Específicamente, según una investigación de Grant 

Thornton realizada en 2021, solo el 31% de los puestos ejecutivos 

a nivel mundial son ocupados por mujeres. La 

autominusvaloración se presenta como un quinto factor, ya que 

Las mujeres también contribuyen a limitar su progreso profesional, 

influenciadas por los estereotipos de género que han sido 

transmitidos a lo largo de las generaciones. En este sentido, 

muchas trabajadoras, al asumir conscientemente los roles 

asignados, adoptan la creencia de que su trabajo tiene menos 

valor que el de sus colegas masculinos, que sus habilidades se 

limitan a ciertos perfiles o que no deberían aspirar a roles 

directivos para evitar ser etiquetadas como excesivamente 

ambiciosas. A pesar de esto, es relevante señalar que las mujeres 

están cada vez más cualificadas. Por ejemplo, en España, en 

2020, el 54% de las mujeres de entre 25 y 34 años tenía 

educación superior, en comparación con el 41% de los hombres. 

A nivel internacional, según un informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 52% de las 

mujeres posee títulos universitarios, mientras que para los 

hombres esta cifra es del 39%. Un sexto factor es la ignorancia 
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empresarial Es cierto que la brecha salarial entre hombres y 

mujeres a veces puede atribuirse a la falta de conocimiento por 

parte de los directivos y a la perpetuación de las estructuras 

tradicionales. Realizar un análisis exhaustivo de las políticas de 

remuneración es crucial para garantizar la aplicación genuina de 

criterios de igualdad de género en todas las empresas. Este 

proceso puede incluir la revisión de las escalas salariales, la 

identificación de posibles sesgos de género y la implementación 

de medidas correctivas para abordar cualquier disparidad injusta. 

Además, fomentar la transparencia salarial y promover una cultura 

empresarial inclusiva son pasos adicionales que pueden contribuir 

a cerrar la brecha de género en el ámbito laboral. y finalmente la 

discriminación directa, lamentablemente, se evidencia en la 

disparidad salarial entre hombres y mujeres la cual a veces se 

origina en una ideología patriarcal y machista dentro de la 

organización, que sostiene la idea de que los hombres son más 

competentes y, por lo tanto, merecen recibir salarios más 

elevados. Puede ser que no estén al tanto de que la reducción de 

la brecha salarial en un 25% para el año 2025 podría generar un 

aumento del 3,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 

equivalente a 5,8 billones de dólares, según señala el informe 

"Closing the gender pay gap" de riceWaterhouseCoopers 

(Santander universidades, 2022). 

Se puede observar en la figura 1la diferencia que existe 
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entre estas cifras son proporcionadas por organismos oficiales a 

nivel internacional, europeo y nacional. Se refieren a datos no 

ajustados, ya que, dada la amplitud del mercado laboral y las 

diversas normativas y regulaciones del empleo en las diferentes 

áreas analizadas, resulta complicado calcular una brecha de 

 
2.1.2. Educación 

A. Definición 
 

Luengo (2004) sostiene que: 
 

la educación es un fenómeno que todos conocemos y que 

hemos vivido porque es consustancial al desarrollo del sujeto, 

de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser 

humano. Por estos motivos se usa con frecuencia el vocablo 

educación para otorgar significado a diversos acontecimientos 

cotidianos que se relacionan con lo educativo (p. 30). 

El concepto de "educación" tiene un doble origen etimológico 

que puede interpretarse de manera complementaria o 

antinómica, dependiendo de la perspectiva que se adopte. Su 

raíz latina proviene de los términos educere y educare. En el 

contexto de educere, que significa "conducir fuera de" o "extraer 

de dentro hacia fuera", la educación se concibe como el 

desarrollo de las capacidades del individuo, centrándose en su 

capacidad para crecer y evolucionar. Este enfoque va más allá 

de la reproducción social y busca la formación de un sujeto único 

e individual. 
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Por otro lado, el término educare se relaciona con significados 

como "criar" y "alimentar", vinculándose con las influencias 

educativas o acciones externas que buscan formar, criar, instruir 

o guiar al individuo. Aquí, se hace referencia a las relaciones con 

el entorno que tienen el potencial de potenciar las posibilidades 

educativas del sujeto. Esta concepción de la educación implica 

una función adaptativa y reproductora, ya que busca la inserción 

de los individuos en la sociedad mediante la transmisión de 

contenidos culturales específicos. Emile Durkheim, el fundador 

de la sociología como disciplina científica, adopta esta 

perspectiva al considerar que la educación se materializa en la 

inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de 

"socialización 

No es nuevo considerar el desarrollo y la adquisición de 

competencias en las personas como una inversión. 

Smith (1776), en un libro titulado "La riqueza de las 

naciones", explica cómo la inversión en formación como capital 

humano se traslada a la teoría económica y afirma que "un 

individuo instruido a un coste muy elevado de tiempo y trabajo 

comparable a un aparato muy caro". Smith también cree que, 

contrariamente a la creencia popular, hay menos diferencias entre 

los niveles educativos de las personas y que estas diferencias se 

deben a la división del trabajo. 

Todo empezó con Schultz (1960), pues propuso la idea de 
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que, invirtiendo en uno mismo, los seres humanos pueden ampliar 

su abanico de posibilidades, por lo que se convierte en un medio 

a través del cual los varones pueden mejorar su bienestar. Así 

pues, Schultz es un defensor clave de la hipótesis del capital 

humano, que refiere que invertir en educación y formación 

aumentará tanto la productividad y los ingresos personales como 

los ingresos globales de la sociedad. Esta hipótesis ha tenido un 

impacto sustancial en la política educativa y laboral y se ha 

empleado ampliamente en el análisis de la educación y el 

mercado laboral. 

Por su parte, Becker (1993), a través de la teoría del capital 

humano, afirma que la rentabilidad o tasa de rendimiento del 

capital humano puede muy bien ser el predictor individual más 

significativo de la cantidad invertida. Dado que una inversión en 

capital humano suele durar un periodo de tiempo prolongado y 

errático, ha resultado difícil distinguir empíricamente entre un 

cambio en la cantidad invertida y el efecto en los beneficios ante 

un cambio en la tasa de rentabilidad. De forma similar, la variable 

analítica para la educación superior depende de la cantidad de 

capital humano que se examinará en el estudio. 

En el mundo del mercado laboral, las personas aportan 

distintos grados de educación, conocimientos, habilidades y 

expectativas al lugar de trabajo. Además, una persona con más 

educación y formación puede ejercer un esfuerzo más útil y 
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productivo que otra con menos conocimientos y formación. Por 

ello, la teoría del capital humano, que sostiene que una 

organización depende del talento, el conocimiento y la capacidad 

de los empleados como idea central de la generación de valor, 

está ampliamente considerada como una forma de mejorar el 

rendimiento organizativo. 

El concepto de "teoría de la reproducción social" (TRS) 

ofrece una nueva perspectiva sobre el conjunto de interacciones 

sociales que el capitalismo crea y reproduce perpetuamente. Así 

que será útil empezar definiendo algunas palabras. Como teoría, 

intenta dar sentido a un todo social que se ve obstruido por una 

miríada de condiciones locales, altamente cambiantes y variables 

que, cuando se combinan, deciden las posibilidades y dirigen las 

decisiones que influyen en todos los actos de producción y 

reproducción. 

En consecuencia, la teoría de la reproducción social (TRS) 

es sociológica que explica cómo los elementos culturales, sociales 

y de otro tipo influyen en el desarrollo de las personas como 

individuos. Según Bourdie y Passeron (1977), la reproducción de 

las relaciones de clase es también el resultado de acciones 

pedagógicas que se aplican a sujetos que ya han adquirido un 

determinado capital cultural y un conjunto de posiciones culturales 

procedentes de sus familias o de acciones pedagógicas anteriores 

(es decir, de la "primera educación"). 
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2.3. Marco conceptual 

 

Voy a glosar dos puntos: teoría del capital humano y la ecuación de 

MIncer. 

Cuando hablamos de la teoría del capital humano, debemos 

remontarnos a los orígenes del término escrito en el libro La riqueza 

de las naciones de Adam Smith, donde el menciona que para educar 

al hombre se necesita tiempo y mucho trabajo. Posteriormente 

después de la segunda guerra mundial, fue Schultz el conocido como 

pionero y Becker quien sistematizo sus aportes. 

Villalobos et al. (2009) sostienen que: 

 
Estudios recientes relacionan a este enfoque con el crecimiento 

económico en economías abiertas, donde la educación dentro de la 

apertura económica tiene un papel importante para el crecimiento de 

la productividad laboral que impacta al desarrollo de los países. Éste 

tiene que ver con el crecimiento del capital humano (p. 277). 

Retorno de la inversión en educación superior o formación 

universitaria: Se trata de una frase que mide la formación superior 

como rendimiento de la inversión en educación superior o formación 

universitaria. 

La Ecuación de Mincer: 

 
El uso de la llamada ecuación de Mincer se suministra para explicar 

los ingresos salariales en función de los años estudiados y 
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experiencia laboral, según Yamada y Castro (2010), quienes afirman 

que "en los últimos cincuenta años, prácticamente todos los trabajos 

empíricos que necesitan una especificación para los ingresos 

laborales utilizaron la llamada ecuación de Mincer" (p. 3). Del mismo 

modo, la teoría del capital humano consiste en decidir si se invierte en 

educación, por lo tanto, se obtiene mediante el cálculo entre el Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Rendimiento teniendo en cuenta los 

costes y beneficios a largo plazo; sin embargo, Jacob Micer diseño un 

modelo en el que consideraba la experiencia y los años de formación 

como una variable explicativa de la renta; esta teoría se dio a conocer 

y se publicó en 1974 en su obra "Schooling, experience, and income", 

y la ecuación es la siguiente: 

Lny = a0 + 𝛽0t + c0Exp + c1Exp2 + u 

Donde: Ln = Logaritmo natural 

y = ingresos 

 
t = tiempo de estudio 

Exp = experiencia 

Exp2 = experiencia al cuadrado 

u = grado de error 

a, 𝛽, c0, c1 = parámetros de regresión 

 

Barceinas (2001) hace las siguientes suposiciones sobre la 

ecuación de Mincer: 
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Dado que la economía se encuentra en un estado estacionario 

sin crecimiento de los salarios ni de la productividad, los ingresos 

reflejan todos los beneficios de la inversión educativa, lo que sugiere 

que no se tienen en cuenta ni las externalidades ni los beneficios no 

pecuniarios del empleo que requiere educación, esto se debe a que 

sólo se puede utilizar una función para regular los ingresos a lo largo 

de la vida de un individuo, esto significa que la escolarización es 

anterior al trabajo, por lo que no existe interacción de ingresos entre la 

aportación de la escolarización y la experiencia, inclusive no hay 

distinción entre experiencia laboral inicial y madura, ya que cuando se 

estudia no se trabaja, y cuando se trabaja se trabaja a tiempo 

completo, no se adquiere experiencia mientras se estudia, no hay 

periodos después de estudiar en los que no se trabaje, por lo que no 

se adquiere experiencia, y la duración del ciclo de vida laboral es la 

misma independientemente de la dualidad. 

2.4. Definición de términos básicos 

Capital humano: representa la experiencia, formación, destrezas y 

capacidades del personal dentro de una empresa, así como su valor de 

producción (Gutiérrez, 2023, párr. 1). 

Experiencia laboral: Es en este momento cuando el trabajador se 

ejercita y, según su experiencia, demuestra mejores aptitudes que los 

menos expertos. 

Ingresos laborales: Cantidad de dinero recibida a cambio de la 

realización de cualquier actividad económica, incluido el suministro de 
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un bien o servicio, se define por el INEI (s.f.) de la siguiente manera: Es 

un método de creación de cosas y servicios en el que se emplea mano 

de obra y recursos para convertir insumos en productos de otras 

mercancías y servicios (derivados, reutilización en nuevos objetos). 

Todos los productos tienen la capacidad de venderse en el mercado o, 

como mínimo, de entregarse de una unidad a otra, ya sea 

gratuitamente o sin coste alguno. Asimismo, abarca todos los productos 

realmente direccionados al mercado, a la venta o al comercio. También 

abarca todos los productos o servicios que los organismos públicos 

entregan gratuitamente a determinados hogares o a la sociedad en su 

conjunto. Para que una actividad económica se considere productiva, 

debe llevarse a cabo bajo la dirección, supervisión y control de algún 

organismo institucional que tenga derechos de propiedad sobre el 

producto (p. 261) 

Retornos a la Educación: Las tasas internas de rentabilidad (TIR) se 

utilizan para calcular la rentabilidad de la educación de un individuo al 

incorporarse al mercado laboral. "El número medio de años pasados 

en instituciones de educación formal". Esta estadística evalúa la 

accesibilidad de la población a la educación y refleja su eficacia a largo 

plazo" (p. 262) 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
3.1. Hipótesis de investigación 

 
3.1.1 Hipótesis general 

La brecha salarial en los retornos a la educación superior 

es positiva y significativa entre Lima Metropolitana respecto al 

resto del país al 2022. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

1. La brecha salarial de los trabajadores que residen en el 

Lima Metropolitana es positiva y significativa, entre los 

trabajadores con educación superior respecto a los 

trabajadores sin educación superior al 2022. 

2. La brecha salarial de los trabajadores que residen en el 

Resto del País es positiva y significativa, entre los 

trabajadores con educación superior respecto a los 

trabajadores sin educación superior al 2022. 

3. La brecha salarial por género es negativa y significativa, 

entre las mujeres con educación superior respecto a los 

hombres con educación superior en Lima Metropolitana al 

2022 

 
 

3.1.1. Operacionalización de variables 

 
Retornos sobre la educación. Para operacionalizar esta variable, la he 

desagregado en: rentabilidad de la educación. 
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Para medir la rentabilidad de la educación he utilizado como indicador: 

Logaritmo neperiano del ingreso por hora de la actividad principal más 

secundaria. 

Nivel educación. Para operacionalizar esta variable, la he 

desagregado en la siguiente dimensión: Cantidad de años de la 

educación 

Para medir la Cantidad de años de la Educación he utilizado como 

indicador: Número de años de educación 

Experiencia laboral. Para operacionalizar esta variable la he 

desagregado en la siguiente dimensión Rendimiento Económico de 

un año adicional de experiencia laboral en la profesión de economía 

Para medir la Rendimiento Económico de un año adicional de 

experiencia laboral en la profesión de economía he utilizado como 

indicador: Tiempo de experiencia de trabajo 

Curva laboral. Para operacionalizar esta variable la he desagregado 

en la siguiente dimensión Experiencia laboral potencial en la profesión 

de economía 

Para medir la Experiencia laboral potencial en la profesión de 

economía de un año adicional de experiencia laboral en la profesión 

de economía he utilizado como indicador: Años de experiencia laboral 

al cuadrado 

La tabla 3.1 resume el proceso de operacionalización de las variables. 
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IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
4.1. Diseño Metodológico 

El tipo de investigación es correlacional. Hernández et al. (2014) 

señalan que una investigación correlacional “tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (p. 93). 

En efecto, en la investigación trato de determinar la relación de la 

sobre la variable crecimiento económico en el periodo 2000 – 2020. 

 
4.2. Método de investigación 

La investigación consta de varias fases conectadas de manera 

lógica, secuencial, pero también reiterada ya que se empleó el 

método hipotético-deductiva, la cual indica que las diversas fases 

de la investigación pueden ser cubiertas repetidamente (Mendoza, 

2014). 

Cabe señalar que en la investigación se empleó la prueba de 

hipótesis, el cual tiene como función poder aseverar o rechazar los 

enunciados planteados a fin de poder llegar a una conclusión 

concreta y dar respuesta a los objetivos establecidos (Figueroa, 

2009). 

En la metodología de análisis económico se utilizó la ecuación 

de Mincer, la cual se ha empleado un corte transversal para 

recolectar datos de fuentes secundarias del 2022, enmarcando en 
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un análisis econométrico de corte transversal, se establece un 

único evento ocurrido, debido a que, el objeto de la investigación 

determinar la brecha salarial en los retornos a la educación superior 

de Lima Metropolitana respecto al resto del país al 2022. De 

alcance correlacional, ya que se buscó determinar la correlación 

existente entre las variables, es decir, comprobar si una variable 

afecta a la otra al momento de aumentar o disminuir. 

Debido a su fin de conocer el tipo de comportamiento que tiene 

la brecha salarial en los retornos a la educación superior de Lima 

Metropolitana respecto al resto del país al 2022, la investigación 

fue de enfoque cuantitativo, debido a que se empleó datos 

numéricos para simplificar la información a analizar. Además de 

emplear métodos estadísticos para el análisis correspondiente, 

expresando de este modo resultados claros y reales. 

Además, el estudio se caracterizó por ser de tipo aplicado, ya 

que se tomó en consideración la información existente para poder 

profundizar en aspectos teóricos de las variables, dando así 

respuesta al problema estudiado (Sánchez et al., 2018). 

4.3. Población y muestra 

Se tomó en cuenta a todos los empleados de la ENAHO 

realizada en Lima Metropolitana. Es importante resaltar que el 

Perú se caracteriza con tener una PEA de 70% en el sector 

informal, por lo que se tiene datos muestrales de 140,200 

pertenecientes a Lima Metropolitana al 2022. 
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Seguidamente se expresa la siguiente estructura: La data 

de información fue tomada del 2022. Variable dependiente: 

salarios laborales y variables independientes: nivel de educación, 

experiencia laboral y curva de experiencia laboral 

La población fue todos los trabajadores divididos en con 

educación Superior y no superior de Lima Metropolitana y del 

Resto del país al 2022 de las dimensiones ya mencionadas: Sexo 

y zona de residencia. 

La muestra de los encuestados en la ENAHO del 2022 en 

el módulo 300 de Educación y módulo 500 de Empleo. 

4.4. Lugar de estudio 

El lugar de estudio de la investigación es Lima Metropolitana. 

 
4.5.  Técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información 

Se empleó el análisis de documentos de fuentes oficiales del 

Estado Peruano para Lima Metropolitana al 2022, tales como 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y INEI. 

Se recopiló información estadística de los portales web del 

BCRP y del INEI, donde estas organizaciones publican sus 

estadísticas, para construir la base de datos. Asimismo, se logró 

obtener información relacionada al Nivel de Educación, 

Experiencia Laboral, Curva de Experiencia Laboral e Ingresos 

Laborales para el año 2022 para el portal de la ENAHO. 
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El análisis de dispersión, así como el análisis descriptivo de la 

tendencia central comunicado para cada una de las series y por 

separado, se realizaron con el programa STATA 17. Luego, se 

continuó con las presunciones relativas al mejor modelo y su 

eventual realización. Según Gujarati (2010), se realizó un análisis 

para ver la distribución que se había utilizado como corte 

transversal para recopilar datos de fuentes secundarias entre 

2022, enmarcado en la profundización del análisis. Esto se hizo 

con el fin de estimar el modelo de regresión múltiple y la prueba 

de normalidad (Jarque Bera). 

Sampieri (2018) sostiene que la fiabilidad, la validez y la 

objetividad son las tres condiciones que debe satisfacer toda 

medición o herramienta de recopilación de datos. 

Por lo que el trabajo fue confiable porque la recopilación de 

datos fue de datos abiertos por de entidades del Gobierno 

peruanos oficiales. Por ende, son datos del modelo econométrico 

y las variables explicadas son fiables. 

Posee validez dado a que el instrumento fue validada por 

filtros econométrico para los Mínimos Cuadrados para la 

significancia de los resultados esperados, del análisis 

econométrico. 

Se recopilaron datos secundarios de la fuente fiable de la 

ENAHO para importar y avanzar en la organización de la data 
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anual para el periodo comprendido entre 2010 y 2022. Asimismo, 

la información se almacenó y organizó utilizando una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel, mientras que el procesamiento y el 

análisis se realizaron con el software Eviews 10. Mediante este 

software se logró diseñar el modelo econométrico de regresión 

básica en dos etapas y aplicar un modelo econométrico de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Del mismo modo, se investigaron libros y estudios de 

escritores notables como Adam Smith, quien afirma que una 

ventaja absoluta de costes nos permite distinguirnos de los 

competidores y recibir así mayores beneficios- 

El diagnóstico permitió que, en la situación actual, no existe 

de manera detallada la información de determinar la brecha 

salarial en los retornos a la educación superior de Lima 

Metropolitana respecto al resto del país al 2022. Es por eso que la 

investigación posee relevancia además permitiría el hecho de 

poder aplicarlo en otros tipos de carreras que ya sería parte de 

una investigación mayo complejidad. 

El pronóstico de la investigación es la contribución de 

cuantificar el Capital Humano mediante la determinación de la 

brecha salarial en los retornos a la educación superior de Lima 

Metropolitana respecto al resto del país al 2022. Metropolitana. 



53  

4.6. Análisis y procesamiento de datos 
 

Planificación: Se consideró el propósito de la investigación, se 

muestra el procedimiento para la recogida de datos, teniendo en 

cuenta las variables presentadas en el estudio, así como el 

instrumento que se utilizó para recoger los datos. 

Elaboración: En primer lugar, se analizó la variable dependiente 

Retornos sobre la Educación (Y), esta fue obtenida del ENAHO. 

Luego se procesó los datos mediante un Excel, para importar los 

datos de manera que la variable dependiente tenga los datos 

suficientes para ejecutar los proyectos. 

A través de la data de ENAHO, se logró recoger información en 

relación a las variables: Nivel de Educación (S), Experiencia Laboral 

(EXP) y Curva de Experiencia Laboral (EXP2); estas se muestran 

dentro del 2022, denominada “brecha salarial en los retornos a la 

educación superior de Lima Metropolitana respecto al resto del país” 
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A continuación, se evidencia detalladamente: 

 
 

Tabla 1 

Recolección de datos 
 
 

Variable Código Frecuencia Periodo Base de 
datos 

Logaritmo 

neperiano 

de Salarios 

Y Anual 
2022 

ENAHO 

Nivel de 

Educación 

S Anual 
2022 

ENAHO 

Experiencia 

Laboral 

EXP Anual 
2022 

ENAHO 

Curva de 

Experiencia 

Laboral 

EXP2 Anual 
2022 

 

2022 

ENAHO 

  
Anual 

 
ENAHO 

 
 

 
Tras recopilar toda la información de las variables, se organizó 

mediante el programa Excel para enviar los datos al software Eviews 

10, que permitió realizar los análisis pertinentes. Del mismo modo, 

se aplicó un modelo econométrico y el análisis del modelo de 

Mincer. 

4.7. Aspectos éticos en Investigación 

El desarrollo del trabajo tuvo en cuenta valores éticos 

como el respeto a la propiedad intelectual, respeto a la autoridad 

institucional para mantener una armonía social. 

Belmont (1979) propone el uso de tres conceptos éticos 
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fundamentales para el tema de la investigación, como son el 

respeto, la beneficencia y la justicia. Además, el asentimiento a 

la información inadecuada es realmente necesario para cumplir 

los objetivos de la investigación. El autor recomienda además 

que se defina una injusticia cuando un investigador deniega un 

beneficio a alguien que tiene derecho a él sin una justificación, o 

cuando se impone una carga injustamente. Otro elemento ético 

importante en la investigación es la presentación constante de 

resultados honestos y verificables en virtud de la ciencia 

comunicada en esta investigación. 

En conclusión, hay que tener en cuenta las implicaciones 

éticas de la investigación y tomar medidas para garantizar que 

se salvaguardan y respetan los derechos y la dignidad de los 

participantes y se evita cualquier daño potencial. Esto es crucial 

para preservar a los participantes, la integridad de la 

investigación en curso y la sociedad en general. 
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V. RESULTADOS 

 
5.1. Contrastación de hipótesis con estadística descriptiva 

 
En este capítulo, el objetivo del modelo econométrico es 

validar la hipótesis. Para ello, se utilizó la Ecuación de 

Mincer, que se define como una metodología única que 

explica los ingresos salariales en función de la escolaridad 

y la experiencia. Debe su nombre a Jacob Mincer, que la 

propuso por primera vez en su artículo de 1958 "Human 

Capital Investment and Personal Income Distribution". 

 

Figura 1 
 

Niveles de estudios superiores 
 

ln(w) = α + βs + γx + ε 

 
 

El modelo Ecuación de Mincer de este modelo se compone en 

4 variables: 
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1. Salarios Laborales 

 
2. Años de Educación 

 
3. Experiencia 

 
4. Zona de Residencia (=1 si es Lima Metropolitana). 

 
5. Género (=1 si es Mujer) 

 
 
 

Figura 2 
 

El modelo Ecuación de Mincer 
 

LSalarios = β0 + β1(Educt) + β2Exp + β3Exp2 + 
 

β4Z_Resid+ β5Género + u 
 

Donde: Ln = logaritmo neperiano 
 

Salarios  = Salarios Mensuales Anualizados. 

Educt = tiempo de estudio 

Exp = Experiencia 
 

Exp2 = Experiencia al cuadrado 
 

Z_Resid = Lima Metropolitana = 1; Resto del País = 0 
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Género = Mujer = 1; Hombre = 0 

u = termino de error 

α, β1, β2, β3, β3, β5 = parámetros de regresión 

 
5.2. Resultados descriptivos 

 
Se analizó las cuatro variables con interpretaciones 

estadísticas, sus variables correspondientes: 

 

Figura 3 
 

El Salario de la PEA asalariada al 2022 tanto de Lima 

Metropolitana como de Fuera de Lima al 2022 

 

Nota. Fuente INEI 

 
De la Figura 3, en la PEA en el Perú, los salarios al 2022 han 

mostrado un comportamiento creciente hasta el logaritmo 

neperiano de 1.8 en promedio, luego de ello, el salario presenta 

una disminución y tiene un comportamiento decreciente. Sin 

embargo, en Lima Metropolitana, el comportamiento decreciente 

en menor cuantía, según el INEI (2022), nos da un indicio de que 
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existe una mayor densidad de salarios altos en Lima 

Metropolitana y una mayor densidad de salarios bajos en el resto 

del país. 

 

 
Figura 4 

 
La Experiencia laboral de la PEA asalariada al 2022 tanto de 

Lima Metropolitana como de Fuera de Lima al 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente INEI 

 

De la Figura 4, En la PEA, la experiencia laboral al 2022 ha 

presentado un comportamiento creciente hasta los 35 años en 

promedio, luego de ello, como consecuencia de la edad, la 

experiencia tiene un comportamiento decreciente, por lo que 

existen menos personas con el número de años de experiencia, 

según el INEI (2022), se expone que el dinamismo económico 
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formado en el mercado laboral, por lo que actualmente existen en 

su mayoría personas jóvenes. 

La PEA con Educación Superior: 

 

Figura 5 

Experiencia laboral de la PEA asalariada al 2022 tanto de Lima 

Metropolitana como de Fuera de Lima al 2022. 
 

Nota. INEI 

 

De la Figura 5, la experiencia laboral al 2022 tiene un 

comportamiento decreciente, por lo que existen menos 

personas con el número de años de experiencia, según el INEI 

(2022), se detalla por el dinamismo económico formado en el 

mercado laboral, por lo que actualmente existen mayormente 

jóvenes en el resto del país, sin embargo, en Lima 

Metropolitana residen mayor densidad de profesionales con 

mayor experiencia laboral al 2022. 
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Figura 6 
 

Los salarios de la PEA asalariada al 2022 tanto de Lima 

Metropolitana como de Fuera de Lima al 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Fuente INEI 

 
En la Figura 6, la PEA con educación superior, los salarios al 

2022 han presentado un comportamiento creciente hasta el 

logaritmo neperiano de 2.4 en promedio, luego de ello, el salario 

presenta una disminución y tiene un comportamiento decreciente. 

Sin embargo, en Lima Metropolitana, el comportamiento 

decreciente en menor cuantía y también la densidad de 

trabajadores con mayores salarios, según el INEI (2022), nos da 

un indicio de que existe una mayor densidad de salarios altos en 

Lima Metropolitana y una mayor densidad de salarios bajos en el 

resto del país. 
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La PEA sin educación Superior: 

 

Figura 7 
 

La experiencia de la PEA asalariada sin educación superior 

al 2022 tanto de Lima Metropolitana como de Fuera de Lima 

al 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Fuente INEI 

 

De la figura 7, En la PEA sin educación superior al 2022, 

la experiencia laboral al 2022 tiene un comportamiento 

decreciente, por lo que existen menos personas con el 

número de años de experiencia, según el INEI (2022), se 

detalla por el dinamismo económico formado en el mercado 

laboral, por lo que actualmente existen mayormente jóvenes 

en el Resto del país, sin embargo, en Lima Metropolitana 

residen mayor densidad de profesionales con mayor 

experiencia laboral al 2022. 
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Figura 8 
 

Los salarios de la PEA asalariada sin educación superior al 

2022 tanto de Lima Metropolitana como de Fuera de Lima 

al 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Fuente INEI 

 

De la figura 8, en la PEA sin educación superior, los 

salarios al 2022 han presentado un comportamiento creciente 

hasta el logaritmo neperiano de 2.4 en promedio, luego de ello, 

el salario presenta una disminución y tiene un comportamiento 

decreciente. Sin embargo, en Lima Metropolitana, el 

comportamiento decreciente en menor cuantía y también la 

densidad de trabajadores con mayores salarios, según el INEI 

(2022), nos da un indicio de que existe una mayor densidad de 

salarios altos en Lima Metropolitana y una mayor densidad de 

salarios bajos en el resto del país. 
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5.3. Resultados inferenciales 
 

1. Criterio para la aceptación o rechazo de la hipótesis 

nula (H0) 

De acuerdo con el carácter cualitativo de los datos y el 

número de datos por variable, corresponde aplicar la 

prueba chi cuadrado (2). 

La aceptación o rechazo de H0, se guio por las siguientes 

reglas: 

Si el p valor > el nivel de significación (), entonces se 

acepta H0 y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). 

Si el p valor < el nivel de significación (), entonces se 

rechaza H0 y se acepta H1. 

En todos los casos, el nivel de significación es del 5 % 

( = 0.05). 

2. Hipótesis específica 1 

Las hipótesis a testear son las siguientes: 

H0: No existe una relación significativa entre la brecha 
 

salarial de los trabajadores que residen en el Lima 
 

Metropolitana es positiva y significativa, entre los 
 

trabajadores con educación superior respecto a los 
 

trabajadores sin educación superior al 2022. 

 

H1: La brecha salarial de los trabajadores que residen 
 

en el Lima Metropolitana es positiva y significativa, 
 

entre los trabajadores con educación superior 
 

respecto a los trabajadores sin educación superior 
 

al 2022. 
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Figura 9 
 

Cuadro de estimaciones 
 

Ahora se analizó las propiedades de regresión de la 

ecuación de Mincer. Por lo tanto, ahora se muestra la 

regresión y se habla de las hipótesis planteadas: 

Ecuacion de Mincer con Filtro de Heckman 

 

Figura 10 

 
Estimación de la tasa de retorno por educación de las personas que estudian economía, 

según nivel de estudios alcanzado, en el Perú al 2022 
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Regresión Cuantílica 

 

Figura 11 
 

Regresión mediana 
 
 

 
 

Figura 12 
 

Modelo para el grupo 1 
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Figura 13 
 

Brecha Salarial de Lima Metropolitana respecto al Resto del 

país con Educación Superior 

 

Ecuación de Mincer 

(𝑒0.133 − 1) ∗ 100 = 14.20% 

 
"Interpretación: El residir en Lima está asociado con un 

aumento de 14.20% del salarial de la PEA con Educación 

Superior." 

 
 

Filtro de Heckman 

 
(𝑒0.267 − 1) ∗ 100 = 30.60% 

 
 

"Interpretación: El residir en Lima está asociado con un 

aumento de 30.60% del salarial de la PEA con Educación 

Superior." 
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Regresión cuantìlica (Percentil: 0.5) 

 
(𝑒0.176 − 1) ∗ 100 = 19.24% 

"Interpretación: El residir en Lima está asociada con un 

aumento de 19.24% del salarial de la PEA con Educación 

Superior." 

Brecha Salarial de género con Educación Superior en 

Lima Metropolitana al 2022 

Ecuación de Mincer 

(𝑒−0.460 − 1) ∗ 100 = −36.87% 

 
"Interpretación: El ser mujer está asociada con una 

reducción de -36.87% del salarial de la PEA con 

Educación Superior." 

Filtro de Heckman 

 
(𝑒−0.265 − 1) ∗ 100 = −23.27% 

"Interpretación: El ser mujer está asociado con una 

reducción de 30.34% del salarial de la PEA con 

Educación Superior." 

Regresión cuantìlica (Percentil: 0.5) 

 

(𝑒−0.506 − 1) ∗ 100 = −39.7% 
 

 
"Interpretación: El ser mujer está asociada con una 

reducción de 65.86% del salarial de la PEA con 

Educación Superior." 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los 

resultados 

Hipótesis específica 1 

Para probar …. 

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios 

similares 

A continuación, se expone la discusión de los resultados con 

trabajos previos a fin de ahondar en lo encontrado. En cuestión 

del primer objetivo específico, se encontró que el retorno a la 

educación superior y no superior la diferencia de la PEA con 

Educación Superior en Lima Metropolitana es de 15 punto 

porcentuales mayor en el salario laboral en promedio al 2022. Es 

decir, ante un incremento de un año en la educación superior en 

se incrementa un 30.20% los salarios en Lima Metropolitana al 

2022, y ante un incremento de un año en la educación superior en 

se incrementa un 15.20% en el Resto del país, Lo cual afirma que 

la disparidad salarial en la rentabilidad de la educación superior es 

positiva y significativa entre Lima Metropolitana respecto al resto 

del país al 2022. 

Los resultados coinciden con lo encontrado por Yamada 

(2006) quien en su estudio obtuvieron que la educación superior 

tuvo un 27.86% . Es decir, ante un incremento de un año en la 

educación superior en se incrementa un 27.86% los salarios en 
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Lima Metropolitana respecto a los del resto del país para el 2004. 

 
En contraste con los hallazgos para el propósito especificado, 

Arroyo (2018) encontró que los Profesionales en Economía vienen 

invirtiendo mucho menos en su educación superior. 

Respecto al segundo objetivo específico, se obtuvo como 

resultado, mediante la Ecuación de Mincer con Filtro de Heckman 

se encontró que los resultados del retorno a la educación superior 

y no superior la diferencia de la PEA con Educación Superior en 

Lima Metropolitana es de 15 punto porcentuales mayor en el 

salario laboral en promedio al 2022. En base a los resultados se 

afirma que la brecha salarial de los trabajadores que residen en el 

Resto del País es positiva y significativa, entre los empleados con 

educación superior respecto a los empleados sin educación 

superior al 2022. 

Estos resultados se contrastan con los encontrado por 

Yamada (2006) en su estudio en Perú alcanzado como resultado 

principal que con la regresión son significativos con el filtro de 

Heckman. Por niveles educativos el retorno por Heckam es de 

14.6%. Y respecto a Zonas Geográficas los retornos son tres 

puntos porcentuales mayores en Lima Metropolitana. 

Durante el desarrollo del trabajo, se presentaron limitaciones 

como la carencia de datos para poder tener un filtro por carrera 

profesional para la regresión referentes a Lima Metropolitana, 
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existiendo solo datos de la INEI, razón por la que se emplearon 

calculando la educación superior tomando como base a todas las 

carreras profesionales de educación superior, tanto técnica como 

universitaria. Además, otra limitante fue que los datos de los 

salarios aparecen en la encuesta nacional de hogares, 

significando ello una limitante para el análisis, dado a que es 

subjetivo, más que el sustento de la propia encuesta y no boletas 

de pago como constancias. Además, se identificó la carencia de 

otra base de datos continuos referentes a la educación superior, 

generando ello que solo se trabaje en función una sola fuente de 

datos sobre la Educación superior en Lima Metropolitana y Resto 

del País. 

6.3. Responsabilidad ética 

En mi investigación se ha tenido una conducta ética responsable 

pues se ha respetado la propiedad intelectual de los autores que 

me sirvió de soporte para el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas y definiciones. En segundo lugar, he sido veraz al 

recopilar información y he tratado con respeto los resultados 

obtenidos durante el procesamiento de datos. Por último, no 

causé ningún daño a la naturaleza ni a los seres vivos. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

Según las propuestas de Becker y Mincer, las variables de 

capital humano (experiencia laboral potencial, nivel educativo y 

lugar de residencia) tienen un efecto positivo y significativo en los 

salarios por hora de ambos grupos de trabajadores, 

independientemente de su nivel educativo. También tienen un 

impacto negativo en los rendimientos que los individuos han 

generado a partir de su experiencia laboral. Sin embargo, en 2022, 

ser mujer con estudios superiores afectará significativa y 

negativamente a los hombres con estudios superiores, tanto en el 

lugar de estudio como en el resto del país. 

Yamada (2006) señala que, en 2004, los rendimientos diferían 

por género en una tasa del 9,3% para las mujeres y del 10,5% para 

los hombres, lo que indica una posible diferencia salarial que sigue 

vigente hoy en día en una tasa del -23% por ser mujer con estudios 

superiores. 

A partir de los cálculos, se elige el modelo de filtro de 

Heckman, que tiene un R2 de 0,2129 frente al R2 del modelo 

básico de Mincer de 0,17982. Se determina que además de las 

variables de estado civil, sexo, lugar de residencia y condición de 

trabajador dependiente, las que explican los ingresos (Mincer) 

incluyen también las variables de años de escolaridad y años de 

experiencia prospectiva, según Yamada (2006). 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se ha demostrado que la educación conduce a mejores 

salarios, de ahí que el gobierno deba fomentar 

sustancialmente la educación. Por lo tanto, el gobierno debe 

fomentar enérgicamente la educación pública y las 

profesiones más lucrativas. 

2. La política educativa debe fomentar la finalización con éxito 

de la carrera profesional hasta la obtención del título; ya que 

las personas que dejan su profesión sin terminar ganan 

menos que las que completan un título profesional. 

3. Los rendimientos de la educación deberían calcularse 

utilizando una formulación más sofisticada de la ecuación de 

Mincer. Sin embargo, se ha descubierto una correlación 

sustancial entre la escolarización y la tasa de rendimiento 

cuando la calculamos sin ellas. Así que hallar la significación 

no será una dificultad para futuros estudios. 
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ANEXOS 

Anexo1. Matriz de Consistencia 

Brecha salarial en los retornos a la educación superior de Lima Metropolitana respecto al resto del país al 2022 

 
Problemas de investigación Objetivos de investigación Hipótesis Variables Dimensiones Indicado 

 
 

¿Cuál es la brecha salarial en los 

retornos a la educación superior 

de Lima Metropolitana respecto 

al resto del país al 2022? 

 
Determinar la brecha salarial en 

los retornos a la educación 

superior de Lima Metropolitana 

respecto al resto del país al 2022. 

La brecha salarial en los retornos 

a la educación superior es 

positiva y significativa entre 

Lima Metropolitana respecto al 

resto del país al 2022. 

 

 

Retornos en la educaci 

 

Problemas específicos Objetivos  específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es la brecha salarial de los Determinar la brecha salarial de 
La brecha salarial de los 

trabajadores con educación los trabajadores con educación 
trabajadores que residen e

 
superior y sin educación superior superior y sin educación superior 

Lima Metropolitana es
 

que residen en el Lima que residen en el Lima 
significativa,

 

Metropolitana al 2022? Metropolitana al 2022. 
trabajado

 
su 

¿Cuál es la brecha salarial de los Determinar la brecha salarial 

trabajadores con educación los trabajadores con e 

superior y sin educación superior superior y sin edu 

que residen en el Resto del país al que residen 

2022? 

¿Cuál es la brecha salarial de 

mujeres con educación 

respecto a los 

educación 

Met 

2022 
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Anexo 2. Base de datos 

 
Base de datos: 

 
Inei. (2022) Condiciones de vida y pobreza. 

https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/ 
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Anexo 3. Ecuación de Mincer para la Educación Superior 

 
Se obtuvo el siguiente gráfico: 
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Anexo 4. Ecuación de Mincer con Filtro de Heckman 
 
 
 
 



89  

Anexo 5. Regresión cuantílica (percentil:0.5) 
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Anexo 6. La Experiencia laboral al 2022 en la Regresión. 

 
Con Educación Superior: 

 

Sin Educación Superior: 
 


