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I.- TITULO 

Inversión pública en educación y su efecto en la calidad educativa, Perú 2016-2021 

II.- RESUMEN 

La investigación abarcará las 25 regiones (DMU) del Perú, cuyo objetivo es analizar el nivel 

de eficiencia de la inversión pública en educación básica regular periodo 2016-2021. El 

método será cuantitativo siendo la técnica de estimación el análisis de datos envolventes 

(DEA). Identificando la variable de producto como logro educativo tanto de calidad y 

cantidad, y las variables insumo como gasto en educación y entorno de enseñanza. Se espera 

que el promedio de eficiencia a nivel nacional supere el 0.5, en un rango de 0-1.  

III.- PALABRAS CLAVES DEA, eficiencia, entorno de enseñanza, inversión pública en 

educación, logro educativo.  

 

IV.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.   

En los últimos años la proporción del PBI que se destina al gasto social público ha crecido 

de 12% 2014 al 22% en el 2020. Actualmente, la mitad del gasto público se destina a los 

sectores sociales.  El nivel del gasto social en el Perú es significativamente menor que el 

promedio regional de América Latina, medido tanto por el porcentaje del gasto social 

respecto al PBI como por el gasto social por habitante (170 dólares versus 610 dólares). La 

asignación de recursos al sector educación como porcentaje del PBI es variante en el periodo 

de estudio, representando el 3.7 en el 2014; 4 2015; 3,8 2016; 3.9 2017; 3.7 2018; 3.8 

2019;4.2 2020 y 4 en el 2021. (datos Banco Mundial) 

Así mismo la distribución por regiones son variantes es así que los departamentos de 

Moquegua y Tacna reciben más de 1,500 nuevos soles por alumno, mientras que 

departamentos con mayor índice de pobreza, como Amazonas, Cajamarca y Huánuco, 

reciben menos de 900 nuevos soles por alumno. Aunque todavía hay una brecha importante, 

en los últimos años el monto absoluto del gasto en educación se ha incrementado de manera 

constante, de S/. 862 nuevos soles por alumno en el año 2005 a S/.1, 168 nuevos soles en el 

2019. El mayor aumento ha sido en el rubro de remuneraciones mientras que el nivel de 

inversión se mantuvo sin aumento. Una oportunidad inmediata para destinar mayores 

recursos a programas e inversiones sociales es el canon. En el 2021 el presupuesto del canon 

minero representa un incremento del 59.2% respecto del año anterior. Sin embargo, ello sólo 

beneficia a algunos departamentos con índices de pobreza altos, como Cajamarca y Cusco, 

pero no a otros, como Amazonas y Huánuco, que tienen similares índices de pobreza y no 

reciben dicho recurso. 

Ello repercute en la formación de capital humano a nivel de cada una de las regiones del 

Perú, teniendo así indicadores proyectados de cobertura al año 2021 de 82.5%, frente a una 

deserción escolar del 1.5%, el mismo que le cuesta al Perú al año 1,150 millones de soles en 

primaria y secundaria. (ESCALE-MINEDU) 

Por tanto, se estaría enfocando un ineficiente resultado de la inversión pública en educación, 

siendo necesario analizar el proceso de producción educativo, a fin de poder determinar el 

nivel de eficiencia. 

 

V.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO. -  
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La “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” por los países miembros de las Naciones 

Unidas, acordaron 17 objetivos; uno de ellos es “garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (ONU, 

2016). Acceder a una educación de calidad implica mejorar el nivel de inversión en el sector, 

consecuentemente en los últimos años la inversión creció en 1.9% respecto del PBI (Patron & 

Vaillant, 2012; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2018; Vegas & Coffin, 2015; De 

grado & Saavedra, 2016), por tanto el invertir en el potencial humano puede traducirse en el 

largo plazo en un componente importante del crecimiento y desarrollo económico (Solow, 

1956; Sala-i-Martin, 1995; Saavedra, 1997). 

El gasto público invertido por alumno va aumentando conforme el nivel educativo, siendo de 

1525 en el nivel inicial, 1688 en primaria y 1885 en secundaria (Medina, 2011).  

El gasto público en educación está enfocado en mejorar las potencialidades del recurso 

humano por ende mejorar la productividad del trabajo, consecuentemente mejorar la 

distribución del ingreso. Sin embargo, la ejecución inapropiada de los recursos destinados al 

sector educación a nivel nacional, propician diferencias sustanciales respecto de países que si 

realizan un gasto racional, logrando estos últimos potenciar su capital humano, 

consecuentemente mejorar el nivel de bienestar de su población  (Pereyra J. , 2002), (Leon, 

2006). 

En el marco de la teoría microeconómica, la productividad mostrada por casi todos los países 

de bajos ingresos de América Latina durante el periodo 1980-1997, registran un incremento 

en la productividad del gasto del gobierno. Tales resultados pueden representar el efecto del 

crecimiento económico de los países y no de políticas explícitas de gasto en educación, 

resaltando que el aumento de la productividad podría ser consecuencia del crecimiento o del 

gasto privado en educación y no necesariamente consecuencia del mejor uso de insumos, sin 

embargo el potencial humano juega un rol importante en el proceso de asignación eficiente de 

los escasos recursos (Pereyra J. , 2002) 

Teniendo en cuenta comunidades educativas alejadas de las capitales de provincia, siendo 

estas en muchos casos aislados del resto. Considerando al profesor como un agente clave en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y logro de potencial humano que aporte con el 

crecimiento y desarrollo del País. El mismo que es controlado con el indicador, tasa de 

estudiantes por profesor con la que se busca un acercamiento mayor al aprendizaje de los 

estudiantes, se esperaría que a medida que el número de estudiantes por profesor aumenta, la 

calidad de la educación disminuya (Chamorro, 2013).  
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Los estados en los cuales se asigna una mayor cantidad de recursos, son en los cuales los 

servicios públicos de educación básica son menos eficientes, esto debido a que el presupuesto 

no se asigna de manera justa y equitativa, no hay una supervisión rigurosa del uso de los 

recursos ni algún tipo de competencia entre prestadores de servicios públicos. (Sanchez, 2014), 

(Lopez, 2011), (Prior, 2011).  

El gasto público en los niveles básicos es canalizado en mayor proporción en los estratos más 

pobres, mientras que el gasto destinado a nivel superior se centró en los estratos más ricos 

(Gonzales, 1992).  

Existe una correlación positiva entre los insumos tanto físicos como financieros y los 

resultados de cobertura, conclusión y logros de aprendizaje (Maldonado, 2008).  

Por otro lado un criterio de progresividad redistributiva en un programa de gasto es que los 

estratos más pobres reciban una proporción del gasto superior a su participación en la 

población total. Si se exceptúa del análisis al quintil más pobre, bajo tal criterio el programa 

de gasto público en educación en el Perú en el periodo 85 y 86 resultaría progresivo 

(Rodriguez, 1992). Así mismo la ineficiencia relativa del gasto público en la educación del 

nivel primario, son aquellos que están catalogados como los de mayor nivel de pobreza; esta 

tendencia se evidencia más claramente bajo el criterio de output, tal resultado indica que las 

políticas de gasto gubernamental dirigidas al sector de la educación han sido relativamente 

ineficientes en la reducción de la tasa de analfabetismo, en aquellos departamentos donde se 

tienen los mayores niveles de pobreza (Leon, 2006). 

Considerando la corta y a la vez ambiciosa revisión de dos dimensiones de la calidad del gasto 

público en el Perú eficacia y eficiencia, se busca identificar retos pendientes en términos de 

alcanzar un Estado más subsidiario y describir la participación del sector privado en la 

provisión de los servicios del Estado (Salah, 2008) (Moreno, 2019). Siendo las variables 

educativas y el gasto público en educación las que influyen en la formación equilibrada del 

ingreso perca pita, cabe indicar que los resultados no son iguales a nivel de las regiones, cada 

una tiene su propia particularidad, por tanto utilizar las mismas medidas para mejorar los 

indicadores educativos en cada departamento del Perú será posible implementar (Livia, 2014).  

El gasto público en educación, no tiene efecto directo en el producto bruto interno perca pita, 

por el contrario esta puede expresarse a través de salarios, infraestructura y otros. Siendo la 

variable tasa de analfabetismo la que influye en el PBI perca pita, siendo que las regiones que 

menor PBI perca pita percibieron obtuvieron un tasas de analfabetismo más elevadas, (Melzi, 

2017).   
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Teniendo en cuenta la comparación entre el crecimiento del PBI y IDH con los indicadores 

del proceso educativo, estas no tienen relación directa por tanto los resultados educativos no 

tienen efecto en el desarrollo económico, mientras que el PBI crece en forma fluctuante, si 

bien el gasto publico crece en forma expansiva, disminuyendo en los últimos anos, observando 

una débil relación entre los niveles educativos y el índice de empleo e ingreso, (Lavalle, 2005), 

sin embargo los ingresos transferidos de origen nacional son el principal factor determinante 

de la inversión pública, (Capello, 2019), ocurriendo algo contradictorio en Perú, puesto que 

las tasas de matrícula disminuyen en tanto que la inversión pública presenta tendencias 

crecientes (Calagua, 2019), por tanto es posible realizar el redireccionamiento de la inversión 

pública de acuerdo a las necesidades de las regiones (Castillo, 2016) (Párraga, 2016) (Dick-

Sagoe, 2023), sin embargo en el Perú el problema de la corrupción es latente aun que impide 

realizar las propuestas de cambio. 

 

VI HIPOTESIS DEL TRABAJO. 

 

El nivel de asociación entre dotación de recursos, (medido por la disponibilidad de 

espacios educativos, equipamiento y servicios de la institución educativa, y el ratio de 

docentes a estudiantes) y los resultados obtenidos en las regiones en el periodo 2016 – 

2021, es positiva, no obstante, mayores niveles de gasto no garantizan mejores 

resultados en la calidad educativa en las regiones.  

VII OBJETIVO GENERAL 

Analizar el nivel de eficiencia de la inversión Pública en educación en la calidad 

educativa en el Perú periodo 2016-2021. 

VIII OBJETIVO ESPECIFICO. 

Analizar y determinar la eficiencia relativa de la inversión pública en educación, Perú 

periodo 2016 – 2021.  

Determinar el nivel de asociación entre la dotación de recursos y la calidad educativa 

Perú, en el periodo 2016 – 2021. 

IX  MÉTODOLOGIA 

La investigación desarrollará un estudio cuantitativo, en la que se utiliza la información 

estadística del Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas. Para poder 

obtener los resultados se utilizará el método no paramétrico, análisis de datos envolventes 

(DEA). Siendo estos los más adecuados para medir la eficiencia  (Leon, 2006), (Pereyra J. , 

2002),   (Albi, 1992), Tam (2008), cuyos supuestos son los Rendimientos Contantes (CRS) y 

Variables a Escala (VRS) (Coll y Blasco, 2006). 

Orientación al insumo (Tam, 2008): 
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𝑀𝑖𝑛𝜃,λ,𝜃 

𝑠. 𝑎. −𝑦𝑖 +  𝑌λ ≥ 0 

𝜃𝑥𝑖 −  𝑋λ ≥ 0 

𝑁1𝜆 = 1 
λ ≥ 1 

Dónde: 

𝜃  : es la medida de eficiencia técnica de la i esima región (DMU) bajo el modelo 

orientado a insumos. 

λ  : es un vector de constantes (ponderaciones). 

𝑁1 : es un vector (Nx1) de números 1 

N1λ=1  : impone la restricción de convexidad. 

𝑌 : es una matriz (QxN) de Q resultados diferentes obtenidos por N regiones diferentes. 

𝑋  : es una matriz (PxN) de P insumos diferentes usados por N regiones diferentes. 

𝑦𝑖  : es un vector (Qx1) de Q resultados diferentes para la i esima región. 

𝑥𝑖 : es un vector (Px1) de P insumos diferentes para la i esima región. 
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XI.- USO DE LOS RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO. 

Los resultados serán útiles para poder realizar reestructuración en las unidades ejecutoras 

educativas a nivel de las regiones del País, contribuyendo al uso eficiente de los recursos 

escasos. 

XII.- IMPACTOS ESPERADOS. 

i.- IMPACTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Permitirá, obtener la eficiencia de la inversión pública por cada región del Perú, y su 

influencia en la calidad de la educación, cuyo modelo podrá ser replicado en los 

sectores económicos, como salud, transportes, etc. 

  ii.- IMPACTOS ECONOMICOS 

Los resultados, permitirán restructurar la asignación de recursos destinados al 

sector educación a nivel de las regiones del Perú. 

 iii.- IMPACTOS SOCIALES. 

Los resultados permitirán implementar políticas públicas en el marco del uso 

racional de los recursos destinados al sector educación. 

Iv.-   IIMPACTOS AMBIENTALES 
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      Ninguno 

XIII.- RECURSOS NECESARIOS 

Para  la realización del proyecto, se utilizara  los  ambiente destinados  para 

investigación de docentes de la facultad de ingeniería Económica (ambiente 406), 

también  será necesario  que cada uno de  los integrantes  tenga a disposición una 

LAPTOP   en buen  estado 

XIV.- LOCALIZACION DEL PROYECTO 

A nivel de las regiones del Perú. 

XV.- CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

Actividad 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar  revisión de  diseño de proyecto y revisión 

de bibliografía 

 X X          

Recojo de información, análisis de datos  para 

contrastar con objetivos e hipótesis. 

  X X X X       

Elaboración  de  informe final y redacción de 

articulo científico 

    X X X X     

Envío y publicación de articulo científico         X X X X 

 

XVI.- PRESUPUESTO.  

Presupuesto artículo de investigación 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

Costo 
Unitario 

(S/) 

Costo total 
(S/) 

Investigadores         

Docentes (03) 12 Meses 1000.00 12000.00 

Bienes       4344.00 

Servicios        5500.00 

Costo de publicación, revista SCOPUS 1 Global 8000.00 8000.00 

Total, Inversión       29844.00 

 


