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Y DESARROLLO REGIONAL 2, coletânea de cinco capítulos que une 
pesquisadores de diversas instituições, congregamos discussões e temáticas 
que circundam a grande área das Ciências Sociais Aplicadas a partir de uma 
ótica que contempla as mais vastas questões da sociedade.

Temos, no presente volume, reflexões que explicitam essas interações. 
Nelas estão debates que circundam realidades do Peru, Colômbia e México, 
através de temas como desenvolvimento humano, desigualdades sociais, saúde, 
meio ambiente, processo de seleção, contratação de bens, confiança, relações 
comerciais, turismo sustentável, riqueza cultural, conhecimento biocêntrico, 
ciência, cultura popular e educação.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com 
os estudos aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!
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ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO EN EL PERÚ

CAPÍTULO 1
 

Sara Copari Condori
Universidad Nacional de Juliaca

Puno – Perú
https://orcid.org/0000-0003-4355-8947

Alexander Huayta Vilca
Universidad Nacional de Juliaca

Puno – Perú
https://orcid.org/0000-0002-0280-7161

Ronald Raul Arce Coaquira 
Universidad Nacional de Moquegua

Moquegua - Perú
https://orcid.org/0000-0002-6546-0038

Gerardo Hugo Flores Mestas
Universidad Nacional de Moquegua

Moquegua, Perú
https://orcid.org/0000-0002-9565-4423

RESUMEN: La presente investigación 
aborda el análisis del nivel de Índice 
de Desarrollo Humano del Perú en los 
periodos 2017 al 2019, tuvo por objetivo 
analizar el Índice de Desarrollo Humano 
por departamentos del Perú, incluido 
provincia constitucional del Callao. Con 
una metodología de enfoque cuantitativa 
de nivel descriptivo - analítico, se consideró 
como muestra a los 25  departamentos y  

una  provincia  constitucional del Callao, 
se utilizó ficha de análisis documental, 
la información fue recabada del portal 
Web del Instituto Peruano de Economía 
base de dato en Excel, para determinar el 
desarrollo humano se utilizó del rango de 
IDH aprobado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo: IDH muy elevado 
(0,80>), IDH alto (0,70-0,79),  IDH medio 
(0,55-0,69), Bajo IDH (< 0,55), se obtuvo 
siguientes resultados: Nivel de Índice de 
Desarrollo Humano por departamentos en el 
Perú en el año 2017 del total de muestra de 
26 departamentos, el 76,9%, se encuentra 
con  un IDH bajo. En el año 2018, 73.2 % de 
los departamentos con un IDH bajo. En el 
año 2019, 69,2 % de los departamentos en 
nivel bajo. Estimando el promedio por años, 
en el periodo 2017 y 2019 ligeramente 
alcanzaron nivel medio de IDH, porque Lima 
metropolitana mantiene nivel alto de IDH. 
En el año 2018 se mantuvo en nivel “bajo” 
la media de IDH del Perú. En conclusión, 
hubo poco progreso de las dimensiones 
como la vida larga y saludable, acceso al 
conocimiento y un nivel digno de vida.
PALABRA CLAVE: Índice, Desarrollo, 
Humano.
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ANALYSIS OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN PERU
ABSTRACT: This research addresses analysis of the level of Human Development Index 
of Peru in the periods 2017 to 2019, aimed to analyze the Human Development Index by 
departments of Peru, including constitutional province of Callao. With a methodology of 
quantitative approach of descriptive - analytical level, the 25 departments and a constitutional 
province of Callao were considered as a sample, documentary analysis sheet was used, the 
information was collected from the Web portal of the Peruvian Institute of Economics database 
in Excel, to determine human development was used from the range of HDI approved by the 
United Nations Development Program: Very high HDI (0.80>), high HDI (0.70-0.79), medium 
HDI (0.55-0.69), Low HDI (< 0.55), the following results were obtained: Human Development 
Index level by departments in Peru in 2017 of the total sample of 26 departments, 76.9% , 
he finds himself with a low HDI. In 2018, 73.2% of the departments with a low HDI. In 2019, 
69.2% of the departments at a low level. Estimating the average by year, in the period 2017 
and 2019 they slightly reached a medium HDI level, because metropolitan Lima maintains a 
high HDI level. In 2018, the HDI average for Peru remained at a “low” level. In conclusion, 
there was little progress in dimensions such as a long and healthy life, access to knowledge 
and a decent standard of living.
KEYWORDS: Index, Development, Human.

INTRODUCCIÓN 
Las desigualdades sociales de manifiestan en diversos campos, como en la 

educación, economía, salud, trabajo, acceso a la conectividad, vivienda, servicios básicos, 
calidad del medio ambiente, etc. Para analizar las brechas sociales no solo basta con 
analizar la vulneración de los derechos de las personas, sino también prestar interés a 
la forma como se distribuye los activos o ingresos en el país, según CEPAL (2016) las 
desigualdades también están marcadas por ejes de raza y etnia, así como por determinados 
momentos del ciclo de vida, infancia, juventud, adulta y la vejez, también factores históricos, 
geográficos etc.

El Programa de Naciones Unidadas para el Desarrollo, en 1990 se publica 
manualmente el indicador para estimar el Índice de Desarrollo Humano en tres ámbitos 
esenciales; como la salud, educación e ingreso per cápita, este herramienta permite  estimar 
el desarrollo humano en los países,  según CEPAL (2017) en los ultimos  monitoreos  sobre 
los IDH han revelado las luces y sombras del desarrollo humano de América Latina y el 
Caribe en el contexto mundial, es decir mayoría de los países de Latinoamérica  se ubican 
en nivel alto, sin embargo se mantienen las desigualdades  en la región.  

ANTECEDENTES 
Molina & Pascual (2015) en su trabajo realiza análisis de la evolución del Índice 

del Desarrollo Humano, la investigación es de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 
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primero:  hace una discusión sobre la importancia de colocar en la agencia social el 
desarrollo humano, segundo: presenta elementos que componen del IDH. Tercero: analiza 
los indicadores a nivel global y como para México. concluye: La carencia de oportunidades 
de acceso al servicio de Salud puede ser traducida como inequidad en referente a la salud, 
En México asimismo se muestra las brechas sociales carencias de acceso al servicio de 
salud, los ingresos inferiores a la línea de bienestar, mayor desigualdad en las regiones 
más pobres. 

Viloria (2016) La investigación abordada el tema de Índice de Desarrollo Humano, 
tuvo por objetivo conocer el IDH mediante factores como producto Bruto Interno, Per cápita, 
Educación y la Esperanza de vida de las personas en los diferentes Países, a la investigación 
corresponde al enfoque cuantitativo de nivel descriptivo analítico. Resultados: España 
a pesar de brutales recortes presupuestales aplicados dentro de su política económica 
se encuentra con IDH 0,87 en el año 2014, es decir alto Índice de Desarrollo Humano, 
situándose  entre los países con mayor nivel de IDH, en el año 2008 se encontraba  por 
encima de 0,857, y es a partir de los resultados  se sustenta  que el índice de Desarrollo 
Humano no es un indicador confiable del  desarrollo humano para el caso de España 
durante la Crisis Comprendida entre los años 2008 y 2014.

REVISIÓN LITERARIA 

Índice de Desarrollo Humano
Programa de Naciones unidadas ha creado el Indicador del IDH para medir el 

grado de desarrollo de los distintos países en el mundo, este se construye a partir de tres 
dimensiones: esperanza de vida, años de escolaridad y el ingreso per cápita. (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2018).

Viola & Knoll (2014) Para culcular el Índice de Desarrollo Humano se define un valor 
mínimo y un valor Máximo por cada dimensión, posteriormente se ubica a los países entre 
los valores de 0 y 1. Este permite identificar el IDH en valores, muy alto, alto, medio y bajo, 
mientras mas se acerca la cero indica nivel de desarrollo humano diferente y mientas mas 
se acerque al 1 indicador de buen desarrollo humano.

En el último reporte la Organización de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
conceptualiza el IDH  de la siguiente manera:           

El IDH es una medida sintética utilizada para evaluar el progreso a largo 
plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y 
saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno. El indicador 
utilizado para medir una vida larga y saludable es la esperanza de vida. El 
nivel de conocimiento se mide a través de la media de los años de escolaridad 
entre la población adulta, es decir, el promedio de años de escolarización 
recibida a lo largo de la vida por las personas de 25 años o más; y el acceso 
al aprendizaje y el conocimiento, mediante los años esperados de escolaridad 
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de los niños en edad de comenzar la escuela, que es el número total de años 
de escolaridad que puede esperar recibir un niño de esa edad si los patrones 
vigentes de las tasas de matriculación por edad se mantienen a lo largo de la 
vida del niño. El nivel de vida se mide a través del ingreso nacional bruto (INB) 
per cápita, expresado en dólares internacionales.(PNUD, 2020, p. 2)

Dimensiones del índice de Desarrollo Humano
Álvarez et al., (2008) “La esperanza de vida saludable (EVS) es un tipo de medida 

resumen del estado de salud de una población. Estos indicadores combinan mortalidad y 
morbilidad para cuantificar la carga de las enfermedades” (pág. 2) La esperanza de vida 
se calcula tomando como de base 20 años y maximo 85 años. La longevidad  es medida 
en relación de esperanza de vida al nacer, el deseo de tener una vida prolongada  en 
estrechamente vinculada a la calidad de vida.

Logro educativo Comprende al número de años  de educación  recibida por las 
personas de 25 años o mas, este indicador considera  los años esperados de escolaridad, 
Según Universidad del Pacífico del Perú (2020)  “la dimensión de conocimientos: i. el 
porcentaje de población mayor de 18 años de edad con al menos educación Secundaria 
completa; y, ii. el número de años de educación de la población mayor de 25 años”.(p. 4)

Ingreso Per cápita, este indicador se refiere al ingreso nacional per capita o la 
capacidad adquisitiva, es decir, la capacidad de comprar bienes y satisfacer las necesidades 
de las familias.

Nota: PNUD, 2016ª citado por (Suárez, 2019)

Figura 1. Dimensiones del IDH
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Rango Descripción
Índices mayores a 0,8 Desarrollo humano muy elevado
0,7 y 0,7999 Desarrollo humano elevado
0,55 y 0,6999 Desarrollo humano medio
Índices menos 0,55 Desarrollo Humano Bajo

Nota: (Anahí & Knoll, 2014)

Tabla 1 - Categorías de nivel índice del Desarrollo Humano

METODOLOGÍA 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo del tipo no experimental 

descriptivo analítico, según, Hernández. et al., (2014) “Diseños transeccionales descriptivos 
Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en 
una población, con estudios puramente descriptivos.

Lugar de estudio
La investigación está ubicada en el contexto peruano y sus departamentos, esta se 

ubica al medio de América del Sur, frente al océano Pacífico, entre los paralelos 0º2’ y los 
18º 21’34” de latitud sur y los meridianos 68º 39’7” y los 81º 20’13” de longitud. Cuenta con 
una población de 33,36 millones en el 2021 

Nota:https://www.investinperu.pe/es/clima/el-peru-en-un-instante/ubicacion-geografica

Figura 2. Ubicación geográfica del Perú 

Población y muestra
El universo de la población de estudio viene a ser la región Latinoamérica, como 

muestra se tomó a la república del Perú, quien está conformado por 24 regiones y dos 

https://www.investinperu.pe/es/clima/el-peru-en-un-instante/ubicacion-geografica
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provincias, el Callao y Lima provincias, total 26. 

Nota:  (Instituto Peruano de Economía 2019)

Figura 3. Los departamentos de Perú que asumen la muestra 

RESULTADOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido (<0,55) Bajo 20 76,9% 76,9 76,9

(0,55-0,6999) Medio 5 19,2% 19,2 96,2

(0,7-0.7999) alto 1 3,8% 3,8 100,0

Total 26 100,0% 100,0

Nota: base de dato obtenida por el portal del Instituto Nacional de Economía 

Tabla 2. Índice del Desarrollo Humano del Perú en el año 2017 por departamentos
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Figura 4. Nivel de Índice de Desarrollo Humano del Perú 2017 por Departamento 

Tomando en cuenta la tabla 2 y figura 4, el nivel índice de Desarrollo Humano de 
los peruanos en el año 2017 se ubica dentro de los valores de (<0,55), el cual indica 
“bajo” con 76,9%, es decir, en el Perú persisten brechas sociales como es el acceso a la 
educación, ingreso per cápita de las familias y esperanza de vida al nacer de los peruanos. 
Seguidamente se parecía con el nivel medio 19,2% representada por 5 departamentos con 
un medio de IDH, finalmente en 3,8% que representa un departamento (Lima) con un nivel 
alto de IDH.

Figura 5. Índice de Desarrollo Humano del Perú 2017 por Departamento 
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La figura 5 expresa el Índice de Desarrollo Humano por departamentos en el año 
2017, departamento con nivel alto de IDH es Lima, ya que pasa el valor 0,7. Se ubica 
entre (0,7-0.7999) la cual significa “alto”, asimismo se aprecia los departamentos, Arequipa, 
provincia constitucional de Callao, Ica, Moquegua, y Tacna con departamentos con nivel 
de Índice de Desarrollo Humano “medio”. Y el resto de los departamentos con nivel bajo.

IDH-2018

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido (<0,55) Bajo 19 73,2 69,2 69,2

(0,55 - 0,69) medio 6 23,4 26,9 96,2

(0,70 - 0,79) alto 1 3,8 3,8 100,0

Total 26 100,0 100,0

Nota: base de dato obtenida por el portal del Instituto Nacional de Economía 

Tabla 4. Índice del Desarrollo Humano del Perú en el año 2018 por departamentos, Perú

Figura 6. Nivel de Índice de Desarrollo Humano del Perú por departamentos en el año 2018

Tomando encuentra la tabla 4 y figura 6, el Índice de Desarrollo Humano de los 
peruanos en el 2018 se ubica dentro de los valores de (<0,55) la cual indica “bajo” con 73,2 
%, presentada por 18 departamentos en el Perú, es decir, estas jurisdicciones presentan 
brechas educativas o acceso a la educación, ingreso per cápita y esperanza de vida baja. 
Seguidamente de parecía con el nivel medio 23,4% representada por 7 departamentos, 
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finalmente, en 3,8% que representa un departamento (lima) con nivel alto de IDH.

Figura 7. Índice de Desarrollo Humano del Perú 2018 por Departamentos

La figura 7 indica el Índice de Desarrollo Humano de los peruanos por departamentos 
en el año 2018, departamento con nivel alto de IDH, es Lima, ya que pase al valor 0,7 
es decir, se ubica entre (0,7-0.7999) la cual significa “alto”, seguidamente se aprecia 
los departamentos; Arequipa, provincia constitucional de Callao, Lima provincias, Ica, 
Moquegua, y Tacna con nivel de IDH medio, y el resto de los departamentos se ubican con 
nivel de IDH bajo.

IDH- 2019

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido (<0,55) Bajo 18 69,2 % 69,2 69,2

(0,55-0,6999) Medio 7 26,9% 26,9 96,2

(0,7-0.7999) alto 1 3,8% 3,8 100,0

Total 26 100,0 100,0

Nota: Nota: base de dato obtenida por el portal del Instituto Nacional de Economía 

Tabla 5. Índice del Desarrollo Humano del Perú en el año 2019 por departamentos, Perú
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Figura 8. Índice de Desarrollo Humano del Perú 2019 por Departamento 

Tomando encuentra la tabla 5 y figura 8, el vinel de índice de Desarrollo Humano 
de los peruanos en el 2019 es igual al año 2018, la variación de los datos es por décimas, 
se aprecia en los valores de (<0,55) “bajo” con 69,2 %, presentada por 18 departamentos 
en el Perú, es decir, estas jurisdicciones brechas sociales como acceso a la educación, 
ingreso per cápita y esperanza de vida baja, no han mejorado en los periodos 2017 al 2019. 
Seguidamente de parecía con el nivel medio, 26,9% representada por 7 departamentos, 
finalmente, en 3,8% que representa un departamento (Lima) nivel de IDH alto.

Figura 9. Índice de Desarrollo Humano del Perú 2019 por Departamentos
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La figura 9 expresa el Índice de Desarrollo Humano por departamentos en el año 
2019, departamento con nivel alto de IDH, es Lima. Se ubica por encima del valor 0,7 es 
decir, entre (0,7-0.7999) la cual significa “alto”, asimismo se aprecia los departamentos, 
Arequipa, provincia constitucional de Callao, Lima provincias, Ica, Moquegua, y Tacna con 
departamentos con nivel de IDH “medio”. Lima metropolitana sigue liderando con nivel 
de IDH alto, cabe mencionar que no hay ningún departamento en el Perú con nivel muy 
alto de IDH.  Cabe señalar que departamentos como Arequipa, Moquegua y Tacna en los 
tres periodos estudiados se ubican con nivel medio de IDH.  En estos departamentos hay 
la presencia de minería, por ejemplo, según, (MINCETUR, 2017) Moquegua es la región 
con el PBI per cápita más alto del país y la segunda con mayor nivel de bienestar según el 
Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. La pobreza en Moquegua es mucho 
más baja que en el resto del país y la pobreza extrema ha sido prácticamente erradicada. 
La economía de la región depende fundamentalmente de la minería, principalmente del 
cobre.

Años 2017 2018 2019

Promedio de IHD 0,5723 0.41555 0.5858

Nota: base de dato obtenida por el portal del Instituto Nacional de Economía 

Tabla 5. Promedio de Índice de Desarrollo Humano del Perú en los periodos de 2017 al 2019

Se aprecia en la tabla 5 el Índice de Desarrollo Humano en los años 2017 al 2019, 
no existe variación significativa en años, los valores se ubican en el rango (0,55 y 0,6999) 
los años 2017 y 2019 y el 2018 menos (< 55).

CONCLUSIONES  
Perú en los 2017 y 2019 tuvo un Índice de Desarrollo Humano medio ya que 

ligeramente alcanza a nivel 0.57, a diferencia del año 2018 que se mantiene en nivel bajo. 
Haciendo análisis por departamentos, durante los periodos 2017 al 2019, la gran mayoría 
de encuentra por nivel bajo de Índice de Desarrollo Humano en el Perú, por ende, no es 
posible afirmar que Perú tenga buen nivel de desarrollo humano, este indicador toma por 
dimensiones: acceso a la educación, nivel de esperanza de vida y el ingreso per cápita. Cabe 
mencionar que existen algunos departamentos como Arequipa, provincia constitucional de 
Callao, Ica, Moquegua, y Tacna, en estos periodos de 3 años se mantuvieron con nivel de 
Índice de Desarrollo Humano medio, y únicamente Lima metropolitana se encuentra con 
nivel de IDH alta manteniéndose en el tiempo. En efecto, Perú sigue siendo un País con 
mayores desiguales sociales. Pero también cabe mencionar el Índice de Desarrollo Humana 
no es un indicador suficiente para medir del Desarrollo Humano, porque éste requiere la 
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participación de otras dimensiones, así también, las estadísticas no son perfectas sin 
embargo es una herramienta que nos permite analizar comportamiento de los datos.
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