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Disparidades económicas territoriales en el Perú:
Una aproximación empírica a partir de microdatos*
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ción microeconómica, los determinantes de las disparidades territoriales en gasto per
capita de los hogares peruanos para el período 1998-2003. En términos generales se
plantea determinar las causas y diferencias en el gasto de los hogares, analizando la
influencia de las dimensiones socio-demográficas, económicas, y geográficas, sobre
las disparidades territoriales.  
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1. Introducción

La preocupación por el problema de las disparidades territoriales y las acciones de
política regional que se derivan no es reciente. Sin embargo, hasta hace poco su
estudio no constituía un problema de política económica, sino de política social
especialmente en el ámbito latinoamericano. En efecto, se argumentaba que, si lo
verdaderamente importante era resolver las inequidades entre los individuos, bas-
taba con resolver los problemas de acceso a servicios básicos y oportunidades
(educación, salud, servicios sociales, empleo, etc.) sin necesidad de contar con
una política regional explícita. Este argumento se reforzaba con el supuesto de que
el libre movimiento de factores productivos, tecnología e información llevaría a
que espontáneamente el sistema resolviera estas disparidades en el territorio. Bajo
esta premisa, no habría razones económicas o sociales que llevaran a calificar
como una pérdida o coste social el que ciertos lugares o regiones resultaran en
abandono.

Sin embargo, en los últimos años, han sido cada vez más los estudios e investi-
gaciones que aportan evidencia empírica a favor de la existencia de una relación
entre crecimiento económico y disparidades territoriales, así como entre estas dis-
paridades y la estabilidad de dicho crecimiento (Cuervo, 2003). Todo ello ha he-
cho que las disparidades económicas territoriales/regionales, además de constituir
un problema social y político, constituyan también una cuestión relevante de la
política económica por alterar los ritmos de crecimiento económico, así como su
estabilidad.

Sin embargo, la aplicación de las políticas regionales con énfasis localista y terri-
torialista ha planteado interrogantes en torno a su eficacia, sobre todo porque en las
últimas décadas las disparidades económicas territoriales no se han atenuado, sino
que, por el contrario, se han mantenido o acentuado. Por todo ello, las reflexiones
orientadas a abrir nuevos horizontes tanto de investigación como de política en este
ámbito, resultan pertinentes.

El análisis de los desequilibrios territoriales en América Latina en la década de
los noventa y particularmente en el Perú, muestra que no se han producido signos
de convergencia, en otras palabras se habrían mantenido y/o acentuado las dispari-
dades territoriales, las cuales parecen disminuir en períodos de crisis económicas.
Es decir la disminución se debería más a la caída del crecimiento de las regiones
más ricas que a políticas explícitas orientadas a incentivar el crecimiento de las re-
giones más atrasadas (convergencia depresiva o convergencia a la baja) (Silva,
2003). 

Para el caso peruano además, existe evidencia de una débil convergencia absoluta
entre los departamentos para el período comprendido entre 1972-1981 y 1981-1996
(Odar, 2002); se demuestra que se necesitarían 74 años para reducir la brecha a la mi-
tad y que existe una fuerte tendencia hacia el empobrecimiento relativo de los depar-
tamentos de mayores productos per capita, y persistencia en situación de pobreza re-
lativa de los que inicialmente ya lo eran. Asimismo, se encuentra evidencia de
convergencia condicional a partir de la coexistencia de ocho regiones económicas
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(«estratificación» a la Quah) y se concluye que los factores geográficos juegan un pa-
pel relevante en el crecimiento departamental1.

Por otra parte se aprecia, aunque incipientemente, la tendencia a incorporar cada
vez más en los análisis de convergencia regional, variables de tipo social, geográfico,
cultural e institucional así como a trabajar con unidades territoriales menores (comu-
nas, departamentos, provincias, hogares, etc.) en las cuales se puede apreciar con ma-
yor intensidad las disparidades territoriales existentes, que en otras circunstancias
aparecerían ocultas o con mucho menor relieve (Azzoni et al., 2001; Figueroa y He-
rrero, 2003; y Escobal y Torero, 2000) y que, por otra parte, pueden jugar un papel
clave a la hora de explicar los fenómenos en el ámbito latinoamericano donde estas
diferencias culturales, institucionales, geográficas, etc. son mucho más marcadas que
en los estudios en los que se analiza el ámbito de la Unión Europea.

Siguiendo esta línea el presente artículo busca lograr una aproximación microeco-
nómica de los determinantes de las disparidades territoriales en gasto per capita de
los hogares peruanos para el período comprendido entre 1998 y 2003. Se analizará la
influencia de las dimensiones socio-demográficas, económicas, y geográficas, sobre
las disparidades territoriales, a partir de una metodología alternativa que se traduce
en el uso de microdatos, y que permitirá apreciar con mayor detalle los diferenciales
de gasto familiar.

El artículo está dividido en 5 secciones además de esta introducción. En la sec-
ción 2 se resume brevemente los desarrollos empíricos sobre disparidades y conver-
gencia a partir de microdatos e indicadores sintéticos de desarrollo; a continuación,
en la sección 3 se presenta una breve revisión de la evidencia empírica para el caso
peruano. El desarrollo del modelo teórico y los resultados empíricos se presentan en
la sección 4. Y por último, sobre la base de los resultados obtenidos se presentan en la
sección 5 algunas consideraciones y reflexiones finales.

2. Las disparidades regionales y convergencia a partir 
de microdatos e indicadores sintéticos de desarrollo

Una nueva generación de investigaciones a partir de microdatos e indicadores sintéti-
cos de desarrollo está emergiendo en el análisis de las disparidades y convergencia
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1 Dentro de la literatura sobre crecimiento económico podemos citar el modelo neoclásico que predice un
proceso de convergencia en el sentido de que si las economías se diferenciasen solo en su relación inicial
entre capital y trabajo (con la misma tecnología, preferencias intertemporales, etc.) las economías pobres
deberían crecer más que las ricas hasta alcanzar todas un mismo nivel de capital per capita en estado es-
tacionario, esto es lo que se denomina convergencia absoluta. Dado que las predicciones de convergencia
del modelo original se pusieron en duda, Barro y Sala-i Martin desarrollaron una mejora teórica que su-
puso el surgimiento del concepto de convergencia condicional, que predice que cada región convergerá a
su propio estado estacionario, en términos de ingreso y producción per capita; dentro de esta definición
se encuentran a su vez los dos conceptos tradicionales de convergencia: la σ-convergencia y la β-conver-
gencia. La σ-convergencia se centra en el análisis de la dispersión de la variable elegida (p.e., renta) a lo
largo del tiempo; mientras que la β-convergencia se sustenta en la idea de investigar no sólo si la renta de
un conjunto de regiones tiende a acercarse con el tiempo, sino también si las regiones más pobres podrán
alcanzar en algún momento de tiempo a las ricas, produciéndose un efecto «caza»  o catching up.
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económica en América Latina2. De este modo, destacan los trabajos de Azzoni et al.
(1999)  y Azzoni et al. (2001) para los estados brasileños; Figueroa y Herrero (2003)
para las regiones chilenas; y Escobal y Torero (2000) para el caso peruano.

La ventaja principal del uso de microdatos para analizar las disparidades territo-
riales y contrastar los conceptos de convergencia, es que a partir de la construcción
de paneles o paneles de cohortes (pseudopaneles) se pueden captar características es-
pecíficas de las regiones que no es posible obtener a partir de los indicadores macro
tradicionalmente utilizados (como el PIB per capita, la productividad, la tasa de em-
pleo, la tasa de paro, etc.)3. Por otro lado, determinadas características inherentes a
las familias pueden influir sustancialmente en el desempeño de la producción regio-
nal, tanto a partir de la provisión de inputs intermedios (fuerza laboral) como a través
de los niveles de demanda. Por lo tanto, el contraste de las disparidades y convergen-
cia regional a partir de modelos de crecimiento del consumo o gasto familiar, consti-
tuye una aproximación alternativa, a partir de los fundamentos micro, y complemen-
taria al estudio de las disparidades regionales con variables macroeconómicas.

Siguiendo a Azzoni et al. (2001) son varias las ventajas de utilizar microdatos:
i) pueden tomarse en consideración cambios en la composición de la población de
cada estado, región, comuna, etc. que no pueden controlarse con datos agregados; ii)
los efectos generacionales y de ciclo vital pueden estudiarse a partir del análisis de la
influencia de variables geográficas sobre el crecimiento en la renta y la convergencia
dentro de cada generación; iii) en la medida que se dispongan de varias observacio-
nes se pueden considerar efectos fijos regionales sin tener en cuenta el componente
temporal; y iv) al tomar en cuenta las diferencias entre generaciones para cada re-
gión-año, se puede analizar el efecto del capital humano en el crecimiento regional,
que no puede estimarse con datos agregados.

Figueroa y Herrero (2003) utilizan un indicador compuesto de desarrollo, cons-
truido a partir de técnicas multivariantes, para analizar la evolución del desarrollo so-
cioeconómico de las comunas de Chile a partir de los modelos de convergencia para
el período comprendido entre l980 y 19904. Obtienen que el proceso de convergencia
entre las comunas es extremadamente lento; hecho que podría estar relacionado con
las unidades territoriales de análisis como con la variable de estudio. Por un lado, al
trabajar con unidades territoriales menores es posible apreciar con mayor intensidad
las disparidades territoriales y por otro, el utilizar como variable de análisis una va-
riable compleja de desarrollo, permite una mejor discriminación territorial, inci-

50 Gallo, M. T. y Garrido, R.

2 Esta metodología sin embargo, resulta habitual en los estudios sobre consumo y oferta de trabajo, véase
Browning et al., 1985 y Browning, 1994 citados por Azzoni, et al., 2001.
3 Estos análisis adolecen de ciertas limitaciones que no permiten ilustrar las características de la distribu-
ción de la renta, no proporcionan información sobre la naturaleza de los factores que están favoreciendo u
obstaculizando los procesos de convergencia real, ni sobre su grado de solidez y sustentabilidad en el
tiempo (Figueroa y Herrero, 2003). Para el caso peruano además, el no disponer de estadísticas regionales
actualizadas, constituye una limitación adicional en el uso de datos macroeconómicos agregados.
4 Utilizan el Indicador de Desarrollo Global (IDG) sobre la base de un concepto multidimensional del de-
sarrollo que integra las Áreas Social Básica, Dotación de Servicios, Social Complementaria y Econó-
mica-Financiera.
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diendo todo ello en que el proceso de convergencia entre comunas sea mucho más
lento que en el caso de unidades territoriales mayores.

Escobal y Torero (2000) a partir de un panel de hogares peruanos analizan la in-
fluencia de variables geográficas, infraestructura pública y activos privados de los
hogares sobre el crecimiento del consumo familiar (ver en el siguiente apartado los
principales resultados encontrados por los autores). Probablemente la mayor novedad
de la metodología empleada resida en la combinación de la información de censos y
encuestas de niveles de vida para la estimación de ecuaciones de gasto (Hentschel et
al., 1998)5. 

Estos antecedentes por tanto, hacen hincapié en la necesidad de implementar en
ámbitos territoriales menores (en nuestro caso departamentos) políticas que apoyen a
las familias en el incremento de las dotaciones de capital físico y privado (produc-
tivo) en aquellos territorios más desfavorecidos con el propósito de ofrecerles mayo-
res y mejores oportunidades de desarrollo. Por último, este tipo de análisis puede per-
mitirnos realizar un análisis más minucioso de las desigualdades espaciales, y como
consecuencia lograr un conocimiento más cercano del nivel de vida de la población
(Figueroa y Herrero, 2003).

3. Evidencia empírica sobre disparidades territoriales 
y convergencia regional en el Perú

De acuerdo con estudios recientes sobre convergencia en América Latina (Cuervo,
2003), se encuentra que la mayoría de casos la velocidad de los procesos de conver-
gencia no sólo es más baja que la de los países desarrollados, sino que su inestabili-
dad es notoriamente mayor; además de la evidencia de procesos de convergencia es-
tratificados y fragmentados, y el predominio de la convergencia condicional en lugar
de la absoluta. También, existiría una tendencia dominante a la contención de los pro-
cesos de convergencia, que podría estar asociada a: i) incrementos de la inestabilidad
del crecimiento ocasionando mayores disparidades territoriales; ii) a procesos de in-
tegración fragmentados que estarían generando procesos de difusión de crecimiento
muy selectivos, i.e en áreas de influencia más directa de los grandes centros; iii) a la
ampliación de la brecha de bienestar entre zonas urbanas y rurales debido a la aper-
tura comercial y a la liberalización de la producción; o iv) a un proceso de transición
tecnológica que otorgaría ventajas a las regiones más desarrolladas que habrían adop-
tado los nuevos esquemas de difusión tecnológica. Estos hechos no resultan ajenos a
la economía peruana (véanse los principales estudios sobre convergencia para el caso
peruano en la tabla 1).
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5 Hentschel et al. (1998) refiriéndose a  la información recogida por los censos y encuestas de hogares
afirma que existe un trade off entre cantidad y calidad, debido a que ambas metas son costosas en térmi-
nos administrativos y financieros. En general, no es posible encontrar encuestas de hogares que sean am-
plias en cuanto a tamaño muestral y detalladas en términos de la información que registran sobre las con-
diciones de vida de los hogares. 
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Tabla 1. Estudios  sobre convergencia regional en el Perú

Autor Período Variables Metodología Resultados

Gonzáles de Olarte
y Trelles (2004)

1970-1996 PIB per capita Modelos de convergencia con y sin
efectos espaciales

1970-1996: No hay convergencia
condicional.
Evidencia de dependencia espacial
para el período 1978-1992

Silva (2003) 1970-1995 PIB per capita Modelos de convergencia Convergencia Sigma (0,60-0,70)
1982-1983; y 1988-1989: Períodos de
crisis; mayor convergencia
Convergencia Beta
1970-1980: No convergen
1980-1990: 51 años
1990-1995: No convergen
1970-1995: No convergen

Odar (2002) 1960-1996 PIB per capita Modelos de convergencia; modelos
umbrales
Técnicas paramétricas y no
paramétricas

Convergencia absoluta (débil): 74
años
Evidencia de convergencia entre
departamentos de mayores ingresos (β
= 0,026), antes que entre
departamentos de menores ingresos (β
= 0,007).
Convergencia condicional a factores
geográficos (estratificación),
migraciones y estructura productiva.

Escobal y Torero
(2000)

1972-1993 Gasto per capita de los
hogares (datos
provinciales, Censos
Población, INEI)

Modelos de determinación del
nivel (1994) y  la tasa de
crecimiento del gasto per capita de
los hogares (1972-1993)

Presencia de autocorrelación espacial 

1991-1994;
1994-1997

Gasto per capita de los
hogares (Panel de
hogares, Encuestas de
Niveles de Vida,
CUANTO)

Idem. 1991-1994: β = –0,542
1994-1997: β = –0,578  

Fuente: Elaboración propia.

González de Olarte y Trelles (2004) demuestran que las consideraciones espacia-
les son importantes en el crecimiento regional en el Perú. Encuentran que regiones
con altas tasas de crecimiento por un lado y áreas con bajo crecimiento por el otro,
tienden a aglomerarse en el espacio. Sin embargo, no muestran evidencia alguna a fa-
vor de la convergencia condicional, demostrando con ello que los departamentos en
el Perú no tienen sendas de crecimiento estables en el mediano plazo. A pesar de es-
tos resultados, los autores afirman que parece haber influencia de departamentos co-
lindantes con factores de impulso, pero que dicho impulso parece estar contrarrestado
por otros departamentos que presentan factores de retardo; por lo que en el conjunto
no parece raro que no haya convergencia condicional cuando se trabaja con todos los
departamentos. Sugieren, por último, que el gasto público parece jugar un papel muy
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importante para compensar las fuerzas impulsoras y retardatarias de los territorios,
más cuando se consideran regiones6 que departamentos; así un gasto público más efi-
ciente podría ayudar a compensar las fuerzas retardatarias y favorecer el crecimiento
regional. 

Silva (2003) concluye sobre la base del indicador de convergencia sigma que las
mayores disparidades regionales en América Latina se presentan en Perú (1970-
1995) y, aunque con ciertas fluctuaciones, observa que los períodos de mayor conver-
gencia coinciden con épocas de crisis acentuadas como la de los años 1982-83 y
1988-1989, en otras palabras la convergencia se asociaría a un pobre desempeño eco-
nómico en estos años. Del análisis de convergencia «beta» obtiene velocidades de
convergencia reducidas, y sólo encuentra evidencia de convergencia para el período
1980-1990. 

Odar (2002), utilizando técnicas de estimación paramétricas y no paramétricas,
analiza si la convergencia entre los departamentos del Perú está condicionada por
variables geográficas en el período comprendido entre 1960 y 1996. Concluye, bajo
la metodología convencional, que existiría convergencia absoluta entre los departa-
mentos del Perú para un período de 15 años7, pero ésta sería tan lenta que el desfase
mediano es superior a 74 años8. Este resultado se debería a la existencia de dos esta-
dos estacionarios (dos regímenes) asociados a los niveles iniciales de ingreso. Ob-
tiene que en los departamentos de menores ingresos muestran una lenta velocidad de
convergencia, poco significativa, mientras que en los departamentos de mayores in-
gresos iniciales, la velocidad de convergencia sería mayor y significativa, por lo que
habría mayor evidencia respecto a convergencia entre las regiones «ricas», pero de
cualquier forma en ambas ecuaciones faltarían variables explicativas asociadas a fac-
tores geográficos. Estima la ecuación de convergencia condicional con dummies geo-
gráficas agrupadas y encuentra que no hay convergencia hacia un único nivel de pro-
ducto per capita ni polarización en el sentido de Quah (convivencia de dos grupos de
economías: pobres y ricas) sino que por el contrario se muestra a favor de la estratifi-
cación, con ocho regiones económicas convergiendo cada una a su propio estado es-
tacionario9.

Escobal y Torero (2000) combinando información de los Censos de Población y
Vivienda (INEI) de los años 1972, 1981 y 1993 (a nivel provincial) y las Encuestas
de Niveles de Vida (Instituto CUANTO) 1991, 1994 y 1997 (panel de hogares) es-
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6 Los autores agrupan los departamentos en las macro-regiones propuestas para la regionalización en el
Perú.
7 Se trabaja con el PIB per capita de 23 departamentos para los años 1961 y el período 1970-1981 como
momentos iniciales y el PIB per capita 15 años después. 
8 Se entiende como «desfase mediano» al número de años necesarios para reducir la brecha de ingresos a
la mitad.
9 En la especificación utilizada, el autor agrupa los departamentos con características estadísticas simila-
res indicando la existencia de tendencias de largo plazo. Las ocho regiones económicas encontradas son:
Región 1: Amazonas, Ancash, Huánuco y San Martín; Región 2: Ayacucho y Apurímac; Región 3: Are-
quipa, Loreto, Madre de Dios y Pasco; Región 4: Cajamarca, Cuzco, Huancavelica y Puno; Región 5: Ica,
Junín, La Libertad y Lambayeque; Región 6: Lima y Tacna; Región 7: Piura y Tumbes; Región 8: Mo-
quegua (ver más adelante mapa 1 de la división político-administrativa).
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timan un modelo de consumo (gasto) y crecimiento del consumo a nivel provincial
y por hogares respectivamente, para identificar no sólo los efectos específicos de la
geografía sobre el consumo, sino que a partir de técnicas de econometría espacial,
exploran la presencia de concentración espacial. Adicionalmente analizan si las ex-
ternalidades positivas generadas por las dotaciones de activos públicos y privados
locales, permiten a los territorios superar las limitaciones geográficas y eventual-
mente a las familias escapar de la pobreza. Entre los resultados obtenidos, los auto-
res concluyen que la geografía sí importa y que su influencia sobre los niveles de
consumo y diferenciales de crecimiento, vienen determinados por la desigual pro-
visión en infraestructura pública. Además, cuando se mide la ganancia (pérdida) es-
perada en el consumo derivado de vivir en una zona geográfica (costa) en lugar de
otra (sierra), se encuentra que los mayores diferenciales en el gasto per capita vie-
nen determinados por las mayores dotaciones de infraestructura y activos privados.
Este resultado confirmaría que las regiones geográficas más adversas, son a su vez
las que tienen menor acceso a infraestructura pública. Por último, obtienen que aun
incluyendo en el modelo de crecimiento del consumo todas las variables geográfi-
cas, de infraestructura y activos privados, los residuos continúan mostrando auto-
correlación espacial; esto sugiere que existen características no-observables y no-
geográficas, no consideradas y que pueden estar afectando el patrón de consumo
provincial.

En resumen, se puede apreciar que los estudios sobre convergencia regional para
el Perú no son abundantes, y por lo general se han realizado sobre la base del PIB per
capita regional (con excepción del trabajo de Escobal y Torero, 2000) con la limita-
ción que sólo se dispone de estadísticas oficiales hasta mediados de los noventa, ade-
más de los sesgos de agregación que lleva consigo el propio indicador. Lo que nos
proponemos en este artículo está más próximo a la línea de trabajo desarrollada por
Escobal y Torero (2000), en el sentido de constatar a partir de microdatos el creci-
miento de las disparidades regionales en los últimos años, a partir de las encuestas de
hogares que suministran valiosa información –de carácter oficial– y que ha sido poco
explotada en los estudios sobre crecimiento regional en el Perú.

4. Análisis empírico de las disparidades territoriales y
crecimiento económico regional a partir de microdatos

4.1. El modelo, la metodología y fuentes de datos

El análisis convencional de convergencia no explora las externalidades espaciales o
geográficas que podrían estar condicionando el crecimiento regional. Existe eviden-
cia empírica que las diferencias en los estándares de vida serían el resultado no sólo
de las condiciones iniciales de las familias, tal como supone el modelo neoclásico,
sino que también serían producto de las disparidades regionales en factores geográfi-
cos, infraestructura pública y privada, entre otras, lo cual sugeriría una vez más la
existencia de convergencia condicional en lugar de absoluta.

54 Gallo, M. T. y Garrido, R.
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Para capturar dicha dinámica, utilizaremos microdatos para analizar los determi-
nantes del consumo (gasto) familiar y de su tasa de crecimiento10, en función de va-
riables que representan el capital humano, los activos públicos y privados de las fa-
milias, así como variables de localización geográfica. Los gastos reflejan de manera
más adecuada los niveles de vida de la población; ya que incluyen los recursos prove-
nientes del crédito y el ahorro que muchos hogares tienen que hacer uso para aliviar
las fluctuaciones que experimentan sus ingresos como consecuencia de la coyuntura
económica o por aspectos relacionados al ciclo de vida. Además el sector informal en
el Perú es muy importante en términos de empleo, y se caracteriza por no llevar una
contabilidad que separe el consumo productivo del consumo privado, y además por
una importante participación de los familiares, lo cual imposibilita una buena estima-
ción de los excedentes y por ende de los ingresos de los informales.

De este modo, se pretende capturar la influencia de las características individua-
les de los hogares en la convergencia o divergencia en el consumo familiar (gasto)
per capita así como el papel que desempeñan las variables espaciales o geográficas.
La ecuación a estimar es la siguiente (ver modelo teórico a partir de la función de
producción desarrollado por Azzoni et al., 2001): 

[1]

donde:
Si = Constante; yit–1 = ln y(t1) ; ∆yit = ln y(t2) – ln y(t1) :
γ = Velocidad de convergencia;  Geogi = Variables de localización geográfica
KHit = Variables de capital humano; KPubit = Variables de capital público y social;
K Pr ivit = Variables de capital privado; Xit = Variables de control de las familias.

Tal como se ha referido antes la variable dependiente a considerar será el gasto
mensual per capita del hogar. Las variables de control (características del hogar) vie-
nen representadas por la edad del jefe del hogar, por el tamaño del hogar y el número
de perceptores de ingreso. Las variables representativas del capital humano son la
educación del jefe del hogar, el número de horas trabajadas al mes por el jefe del ho-
gar, por él(la) cónyuge y por los hijos; y el estado de salud del jefe del hogar. Las va-
riables de capital público y capital social, vienen representadas por el número de ne-
cesidades básicas insatisfechas que presenta el hogar, por la disponibilidad de agua,
luz eléctrica, servicios higiénicos y teléfono fijo, y por la afiliación de algún miembro
del hogar a algún club u organización11. Finalmente, las variables de capital privado,
quedan expresadas a través de la densidad del hogar, del régimen de tenencia de la vi-

itiititititiitiit XivKKPubKHGeogySy εηβββββγ ++++++++=∆
− 543211

Pr
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10 Esta variable considera gasto en alimentos y bebidas, mantenimiento de la vivienda, transportes y co-
municaciones, servicios a la vivienda; esparcimiento, diversión y servicios de cultura; bienes y servicios
de cuidados personales; vestido y calzado; gastos de transferencia; muebles y enseres; otros bienes y ser-
vicios; y equipamiento del hogar.
11 El capital social que posean los hogares (relaciones o redes institucionalizadas o no) puede funcionar
como mecanismo para que los hogares reduzcan el impacto de shocks negativos sobre sus niveles de con-
sumo o gasto. A este punto puede consultarse Gallo, M. y Garrido, R. (2006).
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vienda, y del valor de los bienes duraderos existentes en el hogar. Las variables de lo-
calización geográfica se han recogido a partir de la ubicación del hogar bien en zona
urbana o zona rural; y a partir de dummies de cada uno de los 24 «departamentos» (en
el modelo de datos de corte transversal) y por grandes dominios geográficos o regio-
nes amplias (en los modelos de datos de panel)12.

Los datos a utilizar provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) so-
bre Condiciones y niveles de vida, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)13 , para el período comprendido entre 1998 y 2003. 

Se hará uso de las técnicas de datos de corte transversal (con los datos de la en-
cuesta del año 2003) para determinar las causas y diferencias en el consumo (gasto)
de los hogares en las regiones y la técnica de datos de panel (sub panel conformado
por 1.241 hogares –panel balanceado– entrevistados en el período 1998-2001) para la
estimación de los modelos de las tasas de crecimiento del consumo (gasto). En el
análisis descriptivo, se ha considerado, el último año disponible para el estudio, ya
que lo más interesante era observar las diferencias a escala departamental. 

No pueden dejarse de mencionar algunos inconvenientes a los que hemos tenido
que hacer frente sobre todo en el tratamiento de las bases de datos, como ha sido el de
la selectividad, el corto periodo del panel14, y la naturaleza de algunas variables se-
leccionadas como proxys de las diversas formas de capital público, social, humano y
privado de las familias.

Para una mejor comprensión se presenta en el mapa 1 la división político-admi-
nistrativa del Perú; y en el mapa 2 la división según dominios geográficos; esta úl-
tima es la que se ha utilizado en el documento.

En el cuadro 1 se presentan la media y desviación típica de las principales varia-
bles utilizadas según dominio geográfico para el año 200315. En términos generales,
se observa que los valores promedio más elevados del gasto per capita mensual del
hogar se encuentran en Lima, en la costa sur y en la costa centro; por el contrario los
valores más reducidos se encuentran en la sierra norte, sierra centro y selva. Por otro

56 Gallo, M. T. y Garrido, R.

12 Debido a la insuficiente capacidad de inferencia del sub panel sobre lo que sucede en los departamen-
tos, sólo se incluirán en los modelos, dummies de localización geográfica por grandes regiones geográfi-
cas. A partir del 2002 las Encuestas de Hogares (ENAHO) tienen un marco muestral que permite hacer
inferencias a nivel departamental. Antes de dicho año, las inferencias pueden hacerse a nivel de regiones
amplias (Lima metropolitana, costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, etc.).
13 Desde el año 1997 se hace el seguimiento de una muestra panel de hogares y personas en la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del IV trimestre, pero fue recién desde el año 1998 que se formularon las
preguntas que permitirían armar las bases de datos correspondientes a la muestra panel de personas. No
obstante en el 2002, se decidió realizar cambios en la metodología aumentando el tamaño de la muestra
de hogares, a partir de entonces la encuesta tiene representatividad departamental.
14 Tal como lo hizo notar uno de los evaluadores, es posible sospechar que podemos estar frente a proble-
mas de selectividad al momento de restringir la muestra (panel balanceado), con lo cual se estarían gene-
rando errores en la estimación. El panel no obstante, ha permitido verificar tendencias y relaciones eco-
nómicas entre las variables en el corto plazo. Una alternativa es considerar pseudopaneles a partir de
cohortes de departamento-edad-año tal como lo hacen Azzoni et al. (2001) cuando se disponga de una se-
rie más larga y homogénea.
15 Recuérdese que para el 2003 las inferencias de la muestra resultan válidas tanto a nivel de dominio
geográfico como de departamentos; la muestra está conformada por 18.894 hogares.

03 Gallo  15/11/06  08:15  Página 56



Disparidades económicas territoriales en el Perú 57

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1. Mapa del Perú, división político-administrativa

Mapa 2. Mapa del Perú a nivel distrital, por dominios geográficos

Fuente: Elaboración propia.
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lado, son los hogares localizados en Lima y en toda la costa donde se encuentra un
mayor nivel de educación alcanzado por el cabeza de familia; además de Lima, es en
la selva, costa norte y costa centro, donde se registran mayor cantidad de horas de tra-
bajo por parte del cabeza de familia16. El indicador de necesidades básicas insatisfe-
chas muestra por su parte, que son los hogares de la selva, sierra norte y sierra centro
los que experimentan una ausencia considerable de infraestructura pública, así como
hacinamiento y dependencia económica.  Por último, el mayor valor de los bienes du-
rables se registra en la sierra sur, en la selva y en Lima. 

En la figura 1 se muestra la evolución del gasto mensual per capita del hogar en
el período 1998-2003, tomando cada uno de los sub paneles y según las cuatro gran-
des regiones geográficas para las que tiene representatividad la muestra panel. Pese a
que no son comparables ambos sub paneles, llama la atención el caso de Lima Metro-
politana donde se nota un salto abrupto en los gastos de los hogares entre el 2001 y
2002; se esperaría que el error estadístico debido a la ampliación de la muestra, no
fuese tan fuerte cuando se comparan grandes regiones.
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16 Si se calcula la productividad por hora de los jefes de hogar como la relación entre el consumo (gasto)
y las horas trabajadas, se encuentra que los más productivos se encuentran en Lima, seguidos por aque-
llos que residen en la Costa Sur, Costa Centro y Costa Norte; Sierra Sur, Selva, Sierra Centro y final-
mente los menos productivos, se encontrarían en la Sierra Norte.
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Figura 1. Gasto mensual per capita del hogar, según dominio

En el 2003, el gasto de los hogares limeños representó 1.51 veces el promedio na-
cional; con excepción de Lima, el resto de regiones se encuentra por debajo del pro-
medio nacional, y al menos en los últimos dos años los niveles han sido mayores en
la costa, que en la sierra y éstos a su vez mayores que los de la selva. 

En la figura 2 se presenta para el 2003 el nivel de gasto promedio per capita de
los hogares por departamentos; sólo ocho de ellos se sitúan por encima del promedio
nacional. Por otra parte, a partir de las figuras 3 y 4, se muestra que existen ligeras di-

Fuente: Elaboración propia.
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ferencias en la edad del cabeza de familia y el tamaño del hogar, según el consumo
(gasto) promedio registrado por los hogares a nivel departamental (los departamentos
han sido ordenados en el eje de las abscisas de forma descendente, en relación con los
niveles de gasto per capita del hogar). Así en los departamentos con menores niveles
de consumo (gasto) residirían jefes de familia relativamente más jóvenes y familias
más numerosas.

Nótese además que existe no sólo diferenciación geográfica en relación a la canti-
dad de horas trabajadas por el jefe del hogar por departamento, sino que se com-
prueba una correlación positiva entre el número de horas y el gasto per capita del ho-
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Figura 2. Gasto per capita mensual del hogar según departamentos, 2003

Figura 3. Edad del jefe del hogar según departamentos, 2003
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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gar (figura 5); de este modo, los jefes de hogar que viven en los departamentos más
pobres, trabajarían menos horas en relación a los que viven en los departamentos con
mayores niveles de consumo (gasto).
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Figura 4. Tamaño del hogar, según departamentos 2003

Figura 5. Total horas de trabajo mensual del jefe del hogar, 
por departamentos 2003
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de las figuras 6 y 7, en las cuales también los departamentos han sido or-
denados de modo descendente según los niveles de gasto per capita de los hogares,
se observa que existe una correlación positiva para cada una de las cuatro variables
de acceso a servicios básicos  y el nivel de ingreso; mientras que existiría una correla-
ción negativa entre el indicador de necesidades básicas insatisfechas y el nivel de
gasto del hogar.
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Figura 6. Variables de capital público, por departamentos 2003

Figura 7. Número de necesidades básicas insatisfechas, según departamentos 2003
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Por último las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento de dos variables proxy
del capital privado de las familias: densidad del hogar y valor de los bienes durade-
ros. De este modo, existirían patrones diferenciados de ocupación de la vivienda se-
gún departamentos; como parece lógico, la densidad aumenta a medida que nos des-

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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plazamos hacia la derecha de la figura 8, es decir existiría mayor hacinamiento en los
hogares con menores ingresos. Y por otro lado, se constata –aunque ligeramente– una
correlación positiva entre el valor de los bienes duraderos y el nivel de ingreso del
hogar (figura 9).
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Figura 8. Densidad del hogar (personas por habitación), según departamento, 2003
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Figura 9. Valor de los bienes duraderos del hogar, según departamento, 2003
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Como conclusión de este análisis puede afirmarse que existen diferenciales nota-
bles no sólo en las características de los hogares, sino en los activos que poseen (pú-
blicos, humano, y privados), según sea el nivel de consumo (gasto) per capita de los
mismos; en otras palabras, existirían mejores condiciones de vida en aquellos lugares

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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en que el gasto per capita del hogar es relativamente mayor. Esta evidencia refuerza,
la idea de la autoorganización de la economía en el espacio desarrollada por Krug-
man (1999), en el sentido de que la actividad productiva y, por tanto, las condiciones
de vida, tienden a aglomerarse con una lógica de causación circular aglomerativa, allí
donde ya está concentrada.

4.2. Resultados de la estimación econométrica

En este apartado se presenta una aproximación empírica de los determinantes del
gasto per capita de los hogares en el 2003 (cuadro 2) así como aquellos que inciden
en su tasa de crecimiento para el período 1998-2001 (cuadro 3); como se verá ambos
tipos de modelos permitirán extraer conclusiones relevantes17. 

La columna (1) del cuadro 2 muestra los resultados de la regresión incluyendo
sólo la variable de localización urbana y tal como se ve resulta significativa; con lo
cual aquellos hogares localizados en zonas urbanas tienen un nivel de consumo
(gasto) mayor frente a los ubicados en zonas rurales. En la columna (2) se han agre-
gado las características del hogar; las variables de ciclo de vida (edad y la edad al
cuadrado) que capturan la dinámica del gasto a lo largo del tiempo, muestran los sig-
nos esperados; por otra parte, a mayor número de perceptores de ingreso en el hogar,
mayor es el gasto per capita del mismo; mientras que a mayor tamaño de la familia,
el gasto per capita del hogar es menor (por las economías de escala en la función de
producción doméstica).

En la columna (3) se han incluido las variables de capital público y capital social;
todas las variables presentan el signo esperado; una mayor cobertura y acceso a servi-
cios básicos de los hogares y menor número de necesidades básicas insatisfechas, se
corresponden con mayores niveles de consumo (gasto) per capita del hogar; sólo el
acceso a agua y la variable indicativa de pertenencia a alguna asociación (org) no re-
sultaron significativas.

En la columna (4) se han incorporado dos variables representativas de los activos
privados de las familias, resultando ambas significativas; así hogares con menor nú-
mero de personas por habitación, pero no necesariamente en régimen de propiedad,
registrarían los mayores niveles de consumo per capita de los hogares.

Las variables de capital humano se han agregado en la columna 5, resultando sig-
nificativas sólo el nivel de educación primaria del jefe del hogar, y el número de ho-
ras al mes trabajadas por el jefe y el/la cónyuge; se podría esperar mayores niveles de
gasto per capita familiar en hogares cuyos jefes de familia trabajen mayor cantidad
de horas al mes (así como también el cónyuge); pero no parece cierto que el gasto per
capita se incremente al menos sólo por mejorar el acceso a la educación del jefe de

64 Gallo, M. T. y Garrido, R.

17 Los modelos de datos de corte transversal analizan la información de unidades individuales bajo estu-
dio en un momento determinado del tiempo (dimensión estructural); sin embargo, no corrigen el pro-
blema de heterogeneidad individual dando origen a estimaciones sesgadas de los parámetros. Los mode-
los de datos de panel controlan la heterogeneidad individual, permiten estudiar la dinámica de ajuste de
los procesos, y en la medida que se utilicen microdatos se reducen o eliminan los sesgos producto de la
agregación de datos.
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Cuadro 2. Determinantes del gasto per cápita de los hogares: 2003
(Variable dependiente: Logaritmo del gasto per capita mensual del hogar)

Variables
Modelos

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 5,03 * 5,05 * 5,17 * 5,24 * 5,38 * 553,256 *
Localización geográfica
Urbano 0,702 * 0,6357763 * 0,19351 * 0,206 * 0,1611 * 0,12364 *
Características hogar
Edad jefe 0,0177635 * 0,0076 * 0,0073 * -0,0012 -
Edad jefe ^2 -0,000163 * -0,0001 * -0,00009 * 0,0000 0,00001
Miembros hogar -0,165054 * -0,1535 * -0,133 * -0,1041 * - *
Perceptores ingreso 0,1529259 * 0,1053 * 0,0998 * 0,0961 * 0,09829 *
Capital público y social
counbi -0,083 * -0,036 * -0,0409 * -0,045 *
agua 0,015 0,017 *** 0,0187 0,016
sshh 0,187 * 0,183 * 0,1526 * 0,173 *
luz 0,261 * 0,245 * 0,2256 * 0,184 *
tfno 0,512 * 0,494 * 0,4739 * 0,444 *
org 0,147 0,167 -0,0153 0,027
Capital privado
densidad -0,059 * -0,0470 * -0,054 *
propiedad -0,087 * -0,0377 ** -0,032 *
Capital humano
Jefeprim -0,1283 * -0,134 *
Jefesec -0,0089 -0,030
hmjefe 0,0004 * 0,000 *
hmcyge 0,0003 * 0,000 *
hmhijo 0,0001 0,000
enfermo 0,0065 0,029 *
Dummies de 
departamento

No No No No No Sí

Observaciones 18.892 18.892 18.892 18.892 18.892 18.892

Pseudo-R2 0,225 0,4052 0,529 0,539 0,561 0,599

Significativo al: *99%; ** 95%;  *** 90%.
Fuente: Elaboración propia.

familia y por prevenir enfermedades o accidentes; en este modelo las variables de ci-
clo de vida dejan de ser significativas y no presentan los signos esperados.

En la columna (6) se han incorporado dummies de departamento; los resultados
no difieren sustancialmente de los descritos anteriormente, sin embargo el grado de
ajuste del modelo mejora ligeramente en relación a los modelos anteriores, con lo
cual las variables ficticias de ubicación geográfica resultan importantes para explicar
los diferenciales de gasto.

El cuadro 3 muestra los resultados de las especificaciones en tasas de creci-
miento, incluyendo el nivel de gasto rezagado un período como regresor, y usando el
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panel de hogares de 1998-2001. De manera similar, los modelos van incorporando
secuencialmente, junto a la variable dependiente rezagada, las variables de localiza-
ción geográfica, capital público y social, capital humano y capital privado de los ho-
gares. Los modelos 3 a 7 incorporan dummies temporales; se han incluido dummies
para cada una de las regiones amplias en el modelo 7; y todos los modelos han sido
estimados con efectos fijos.

El valor del gasto rezagado en todos los modelos es alto y significativo, indicando
que existe evidencia a favor de la convergencia en gasto entre los hogares peruanos;
aquellos hogares con niveles de consumo más reducidos tenderían a crecer más rá-

66 Gallo, M. T. y Garrido, R.

Cuadro 3. Determinantes de la Tasa de Crecimiento del Gasto per cápita 
de los Hogares: 1998-2001

(Variable dependiente: ∆ Logaritmo del Gasto per capita Mensual del Hogar). 
Efectos Fijos

Variables
Modelos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Constante 0,077 * 0,155 * 0,027 0,136 0,098 0,133 -1,444 *  
Ln(gaspcm_1) -0,021 * -0,022 * -0,659 * -0,641 * -0,639 * -0,637 * -0,652 *
Localización geográfica
Urbano -0,131 *** -0,099 -0,094 -0,090 -0,087
Características hogar
Edad jefe -0,014 *** -0,015 *** -0,015 *** -0,010 -0,012
Edad jefe ^2 0,0002 *** 0,0002 ** 0,0002 ** 0,0002 *** 0,000 **
Miembros hogar 0,038 * 0,045 * 0,032 * 0,030 * 0,029 *
Perceptores ingreso -0,020 *** -0,024 *** -0,022 *** -0,018 -0,019
Capital público y social
counbi -0,140 * -0,152 * -0,145 * -0,1477 *
sshh -0,027 -0,025 -0,025 -0,0252
luz -0,023 -0,023 -0,019 -0,0165
tfno -0,050 -0,047 -0,052 -0,0509
org 0,037 0,039 0,039 0,0363
Capital privado
densidad 0,0346 * 0,0339 * 0,0348 *
propiedad 0,0390 0,0440 0,0522
Capital humano
Jefeprim -0,136 * -0,1336 *
Jefesec -0,154 * -0,1516 *
hmjefe -0,0002 -0,0002 ***
hmcyge 0,0001 0,0001
hmhijo -0,0005 ** -0,0005 **
enfermo 0,001 0,0006
dhosjef -0,007 ***-0,0069 ***
Dummies de tiempo No No Sí Sí Sí Sí Sí
Dummies de dominio No No No No No No Sí
Observaciones 4.744 4.744 4.744 4.744 4.744 4.744 4.744
Pseudo-R2 0,0171 0,0335 0,1796 0,1882 0,1903 0,1925 0,0344

Significativo al: *99%; **95%;  ***90%.
Fuente: Elaboración propia.
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pido. En el modelo 1 se obtiene convergencia absoluta, con una velocidad de conver-
gencia clásica de 0,02. En el modelo 2 se ha incorporado la variable de ubicación
geográfica del hogar, y a pesar de que resulta significativa, se obtiene que el residir
en el ámbito urbano no garantiza necesariamente un crecimiento en los niveles de
consumo. Respecto a las variables de control de características del hogar, incorpora-
das en el modelo 3, resultan todas significativas; los signos de las variables de ciclo
vital dan cuenta de la dinámica de crecimiento decreciente del gasto a lo largo del
tiempo –a medida que el jefe de familia avanza en edad–; además, conforme mayor
sea el tamaño de la familia, la tasa de crecimiento del gasto per capita del hogar
tiende a ser positiva; mientras que un mayor número de perceptores de ingreso no ga-
rantiza necesariamente un crecimiento en dicho gasto.

De las variables de infraestructura pública (modelo 4), solo resultó significativa la
variable proxy de pobreza; a mayor número de necesidades básicas insatisfechas me-
nor crecimiento en el consumo per capita del hogar; el acceso a redes públicas de
agua, alcantarillado, luz y teléfono no son suficientes para asegurar el crecimiento del
consumo del hogar. La variable proxy de capital social, presenta el signo adecuado,
aunque no resulta significativa estadísticamente.

En el modelo 5, en el que se han agregado las variables de capital privado, sólo el
número de personas por habitación, resulta significativa pero no presenta el signo es-
perado; una mayor densidad del hogar no se correspondería necesariamente con un
menor incremento del gasto per capita del hogar. Pese a que no resultó significativa
la variable de régimen de propiedad de la vivienda, parecería que aquellos hogares
que logran ser propietarios de sus viviendas en el corto plazo podrían experimentar
mayores crecimientos en el gasto familiar per capita. 

Del conjunto de variables de capital humano (modelo 6) sólo resultaron significa-
tivas las referidas a la educación del cabeza de familia, al número de horas trabajadas
por los hijos y al estado de salud del jefe de familia. Ni la educación primaria ni la se-
cundaria del cabeza de familia parecen estar asociadas positivamente con el creci-
miento del consumo del hogar; sólo la participación en el mercado de trabajo por
parte del cónyuge está asociada de manera positiva al crecimiento en los niveles de
consumo per capita de los hogares. Ni la participación en el mercado de trabajo del
jefe y de los hijos parecen asegurar tampoco una dinámica de crecimiento mayor en
el consumo del hogar. Además los hogares en los que el jefe de familia ha pasado ma-
yor número de días hospitalizado (dhosjef), experimentan menores tasas de creci-
miento en el gasto per capita familiar.

Finalmente, se ha incorporado en el modelo 7, dummies de dominio y se ha elimi-
nado al mismo tiempo la variable de localización geográfica; los resultados no se al-
teran significativamente a los encontrados anteriormente, pero el grado de ajuste del
modelo se reduce sensiblemente.

Se realizó el contraste de Breusch y Pagan para determinar si los efectos de hete-
rogeneidad individual eran relevantes en el modelo completo (modelo 6); se obtuvo
un valor del estadístico χ2(1) igual a 73,33 por lo cual se rechazó la hipótesis de nula
de que los efectos individuales no eran relevantes. Por otra parte a partir del contraste
de Hausman –que permite determinar qué modelo es el más adecuado para el panel
de datos que se está analizando, bien el de efectos fijos o bien el de efectos aleato-
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rios18– se obtuvo un valor del estadístico χ2(22) igual a 37,79 por lo cual se rechazó
la hipótesis nula de que los efectos individuales no estaban correlacionados con los
regresores, concluyendo que el modelo de efectos fijos era el más adecuado para de-
terminar los factores del crecimiento del gasto per capita del hogar.

El cuadro 4 muestra nuevamente los valores de los coeficientes de la variable de-
pendiente rezagada obtenidos de las diferentes especificaciones de los modelos del
cuadro 3, la velocidad implícita de convergencia, junto con el número de años nece-
sarios para alcanzar la convergencia hacia la media. El coeficiente de la variable re-
zagada es elevado y significativamente distinto de cero, lo cual indica que se habría
acortado la brecha del gasto per capita entre los hogares peruanos durante el período
analizado.

Cuadro 4. Resultados de convergencia en gasto familiar per capita 1998-2001

Variables
Modelos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ln (gaspcm_1) -0,021 -0,022 -0,659 -0,641 -0,639 -0,637 -0,652
Años para converg. 32,66 31,45 1,05 1,08 1,08 1,09 1,06
Edad X X X X X
Edad^2 X X X X X
Tamaño familia X X X X X
Loc. Geográfica X X X X X
Capital público X X X X
Capital privado X X X
Capital humano X X
Dummies de tiempo X X X X X
Dummies de dominio X

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, cuando se controla por las variables de infraestructura pública (mo-
delo 3) se observa que aumenta la velocidad de convergencia y se reducen notable-
mente los años para alcanzar la convergencia; pero a medida que se va controlando
por el resto de activos (privados y capital humano), el número de años necesarios
para alcanzar la convergencia (condicional) no se reduce; con lo cual podría inferirse
que las diferentes regiones han alcanzado sus respectivos estados estacionarios19 y
que los niveles de desigualdad observados actualmente, serían los niveles de desi-
gualdad de equilibrio. 
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18 Utiliza para ello una prueba χ2 con la hipótesis nula de que el modelo de efectos aleatorios es el que
mejor explica la relación de la variable dependiente con las explicativas, y por tanto se tiene la hipótesis
alternativa de que el mejor método que se ajusta es el de efectos fijos.
19 Dado que existen diferencias bien marcadas entre departamentos, tal como lo demuestran estudios an-
teriores existirían distintos «estados estacionarios» de gasto familiar entre dominios geográficos. A suge-
rencia de uno de los evaluadores, se realizó el ejercicio de interactuar la variable rezagada con los regre-
sores (edad, educación, etc.) para capturar la heterogeneidad de la velocidad de convergencia entre
hogares, pero dichas variables compuestas no resultaron significativas. 
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Un aspecto importante que se deduce de los resultados de este trabajo, es la im-
portancia de la «secuencia» de las intervenciones a la hora de planificar las medidas
de política económica. Se ha constatado que, en primer lugar, las medidas destinadas
a dotar a los hogares de mejor infraestructura pública, seguidas de aquellas orientadas
a mejorar las dotaciones de los activos privados, permiten lograr una mayor veloci-
dad de convergencia; en tercer lugar, se encontrarían las políticas de mejora del capi-
tal humano. 

Además los resultados demostrarían que si bien es relevante considerar dentro de
las políticas regionales la disminución de las diferencias en las dotaciones de las di-
versas formas de capital para lograr la convergencia, el objetivo del crecimiento sos-
tenido y la mejora de las condiciones de vida se convierte en un objetivo más priori-
tario.  Finalmente, cabe la posibilidad de que haya otros factores que podrían incidir
en el logro de una mayor velocidad de convergencia pero que quizás no estén conve-
nientemente representados en el modelo20.

Es importante además no omitir la dinámica de ajuste de los hogares frente al en-
torno macro; dicha dinámica ha sido capturada en este trabajo, a través de las dum-
mies temporales resultando todas significativas estadísticamente. Así el período
1998-2001 –en el cual se ha utilizado un panel de hogares que hace seguimiento a
algo más de 1,000 hogares– se caracteriza por haber estado afectado por la crisis in-
ternacional y por el Fenómeno de El Niño, en el cual el PIB creció en promedio 1% al
año; ello puede estar llevando a que la convergencia predicha por los modelos haya
sido en realidad una convergencia depresiva (empeoramiento de las condiciones de
vida de los hogares más favorecidos, antes que por el mejoramiento propiamente de
aquellos más desfavorecidos). Mientras que el período que va desde el 2002 a 2005,
se puede considerar como un período de recuperación en el que la tasa de variación
del PIB creció en promedio a 5% anual (ver figura 10).

5. Consideraciones finales

El análisis realizado de las disparidades regionales en gasto familiar per capita a par-
tir de la información de encuestas de hogares sigue la línea de investigaciones recien-
tes relacionadas con los fundamentos micro de las disparidades y de la convergencia
regional. Los análisis empíricos sobre convergencia entre países y regiones utilizan
habitualmente como variable de estudio aquellas de tipo macro como el PIB per ca-
pita, la productividad del trabajo, empleo, etc.; que no permite distinguir entre los
efectos que sobre el crecimiento tienen las políticas macro nacionales por un lado y
las características inherentes a las propias regiones por otro. Además la alternativa de
trabajar con unidades territoriales menores, permite distinguir con mayor intensidad
las disparidades territoriales.

Disparidades económicas territoriales en el Perú 69

20 Por ejemplo algunas variables como los activos productivos de las familias (tierras con título; cultivos;
ganado; productos pecuarios; auto, camioneta o camión; máquina de coser, etc.) que podrían indicar que
la acumulación en el tiempo o el incremento en el rendimiento de los mismos, pueda llevar a generar in-
crementos sostenidos en los niveles de gasto del hogar.
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Los resultados obtenidos permiten extraer importantes conclusiones de política
regional, sobre todo por las condiciones iniciales o de partida de la realidad pe-
ruana, que como se aprecia difieren notablemente de la realidad europea. Así en
primer lugar, se convierte prioritaria la satisfacción de las necesidades básicas de
los hogares y la mejora de las diversas formas de capital privado y humano de los
mismos. En segundo lugar, la concentración de los pobres en el espacio, constitui-
ría otra razón poderosa para dar mayor énfasis a las políticas territoriales/regiona-
les en el Perú.

Las principales conclusiones que se pueden extraer a partir de los modelos de da-
tos de panel, indican que se habría acortado la brecha de consumo (gasto) entre los
hogares peruanos durante el período 1998-2001, cuando se considera la hipótesis de
convergencia incondicional. Sin embargo, cuando se condiciona el modelo por varia-
bles de ubicación geográfica, capital público, activos privados y capital humano de
los hogares se observa que las desigualdades de equilibrio se habrían prácticamente
alcanzado. Además se ha demostrado que la secuencia en las intervenciones resulta
importante para acelerar la velocidad de convergencia.

Los resultados obtenidos han de considerarse como una primera aproximación de
la dinámica de las disparidades territoriales en el Perú sobre todo por el corto período
del panel de hogares. Tal como se ha demostrado, los componentes de infraestructura
pública y organizacionales; de activos privados de las familias y de capital humano
resultan importantes en la reducción de las disparidades en las tasas de crecimiento
del gasto familiar per capita; pero sobre todo, dichos componentes se vuelven estra-
tégicos al momento de promover el crecimiento de los territorios y de dotar a las fa-
milias menos favorecidas de las condiciones necesarias para escapar de la pobreza y
mejorar sus condiciones de vida. 
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Fuente: INEI y BCRP.
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Por lo que más allá de políticas meramente compensatorias (transferencias), las
medidas deberán orientarse a mejorar la eficiencia del sistema económico y sobre
todo a mejorar la productividad de los hogares más desfavorecidos. Estas políticas in-
cluirían las destinadas a aumentar el stock de activos de las familias (social, produc-
tivo, humano, etc.); a modificar la tasa a la cual estos activos son utilizados para ge-
nerar mayores ingresos; y a eliminar aquellas restricciones que afrontan los hogares
para acumular activos generadores de ingresos (restricciones de ingreso, acceso a
crédito e incertidumbre).

Como lo expresara Stiglitz (2002) debemos aspirar a llegar a un punto en donde
los pobres compartan las ganancias del país donde viven cuando éste crece, y que los
ricos de dicho país compartan las penurias sociales en momentos de crisis. Y para
ello hay que tomar en consideración la diversidad de los hogares asentados en los di-
ferentes territorios; y a partir de ahí, la secuencia, las prioridades y las estrategias que
puedan plantearse, deberán adecuarse a dicha realidad para garantizar su éxito.
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