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Resumen 

El “objetivo del informe de tesis fue: i) Identificar a los hogares beneficiarios del 

programa y hogares no beneficiarios para la región de Piura.  ii) Identificar las 

características de los hogares beneficiarios y no beneficiarios. iii) Evaluar el impacto del 

programa Pensión 65 de los hogares beneficiarios en el gasto percápita en los alimentos. 

La Encuesta Nacional de Hogares proporcionó los datos para 2020 y 2022. Los métodos 

estadísticos fueron análisis bivariado y método de doble diferencias con data panel. 

Según los hallazgos, el programa tiene múltiples beneficiarios dentro de un mismo hogar 

y existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos a un nivel del 

1%. Los hogares beneficiados por el programa gastan más en el consumo de alimentos, 

tienen menos integrantes, poseen un menor nivel educativo, están compuestos en su 

mayoría por mujeres, y además son los miembros de mayor edad de sus respectivos 

hogares. Luego de recibir la ayuda económica del programa Pensión.65, los beneficiarios 

experimentaron un aumento del 12% en sus gastos de consumo individual de alimentos. 

Este aumento del gasto ha tenido un impacto notable en el bienestar general de las 

personas mayores, por lo que se concluye que el programa Pensión 65 es una política 

eficaz.” 

Palabras clave: Alimentos, Impacto, Pensión 65, Gasto 
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Abstract 

The “objective of the thesis report was to: i) Identify program beneficiary households and 

non-beneficiary households for the Piura region. ii) Identify the characteristics of 

beneficiary and non-beneficiary households. iii) Assess the impact of the Pension 65 

program of beneficiary households on per capita spending on food. The National 

Household Survey provided the data for 2020 and 2022. The statistical methods were 

bivariate analysis and double difference method with panel data. According to the 

findings, the program has multiple beneficiaries within the same household and there are 

statistically significant differences between the two groups at the 1% level. Households 

benefiting from the program spend more on food consumption, have fewer members, 

have a lower educational level, are mostly composed of women, and are also the oldest 

members of their respective households. After receiving financial assistance from the 

Pensión.65 program, beneficiaries experienced a 12% increase in their individual food 

consumption expenditures. This increase in spending has had a notable impact on the 

overall well-being of the elderly, and it is therefore concluded that the Pension 65 program 

is an effective policy.” 

Key words: Food, Impact, Pension 65, Expenditure, Pension 65. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Muchas personas mayores tienen una salud deteriorada a medida que envejecen. Esto crea 

una población vulnerable, ya que muchas veces no pueden realizar actividades 

económicas debido a su deteriorado estado de salud. Este grupo específico en Perú no 

tienen ningún tipo de pensión o beneficios de jubilación cuando envejecen y ya no 

trabajan. Tampoco tienen un trabajo estable que aporte a algún fondo de pensiones. Por 

la edad avanzada, tienen muchas dolencias físicas y psicológicas. Estas condiciones 

incluyen mala alimentación, nutrición y atención médica (MEF, 2016). 

Se pronostica que el envejecimiento de la población en Perú aumentará. Esta tendencia 

demográfica presenta desafíos para muchas personas mayores. Según los informes, 

algunos están desempleados, sin seguro médico y económicamente incapaces de 

mantenerse a sí mismos a medida que envejecen (Garcia, 2014). A partir de 2025, 

aproximadamente el 12,5% de la población tendrá más de 60 años. Se espera que este 

grupo de edad represente el 9% de la población total para 2025. Para 2050, se espera que 

la proporción sea del 21,8%. Además, los mayores de 60 años constituyen 

aproximadamente el 9% de la población total (Blouin et al., 2018). 

Los adultos mayores constituyen una parte importante de los hogares del Perú. Al 2021, 

aproximadamente el 40,5% de los hogares peruanos tenían un familiar mayor debido a su 

composición familiar. Este fue el caso del 44,3% de los hogares limeños; 38% de los 

hogares peruanos urbanos; y el 40,7% de los hogares rurales peruanos. Las estadísticas 

muestran que el 28,8% de los hogares están encabezados por mujeres mayores, en 

comparación con el 24% de los encabezados por hombres. Adicionalmente, el 25.6% de 

los hogares son hombres adultos mayores jefes de hogar (INEI, 2021). 

El programa Pensión 65 del Estado tiene como objetivo brindar apoyo financiero a las 

personas mayores que lo necesitan. La idea y el propósito del programa es aliviar la 

pobreza y mejorar el bienestar general de los pensionados. Más allá de eso, el programa 

Pensión 65 también tiene como objetivo aumentar el nivel de ingresos de los pensionados 

a través de la cooperación entre las instituciones estatales (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social - (MIDIS, 2011). 

Las evaluaciones muestran que Pensión 65 debe priorizar la acción en la identificación y 

focalización adecuada de un determinado grupo demográfico. Estos resultados indican 
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que los grupos de adultos tienen mayores actividades; el gasto per cápita de los hogares 

beneficiarios ha aumentado, por ende, también han aumentado en su atención médica 

(Inquilla et al., 2020) . 

 
La investigación se centró en preguntas relacionadas con el tema. Estas son las dudas 

que debe resolver el estudio: 

 

1.2. Enunciados del problema 

1.2.1. Problema General: 

PG: ¿Cuál es el impacto del programa Pensión 65 en relación al gasto percapita 

realizado por parte de los beneficiarios en la región de Piura? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

PE01: ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios y no beneficiarios por hogares, del 

programa pensión 65 para los años 2020 y 2022? 

PE02: ¿Cuáles son las características socioeconómicas que determinan que un adulto 

mayor sea beneficiario del programa social Pensión 65 en la región de Piura? 

PE03: ¿Cuál es el impacto o efecto del programa Pensión 65 respecto al gasto 

percápita, en el periodo 2020 y 2022? 

1.3. Antecedentes de la investigación 

1.3.1. Antecedentes internacionales 

Zanabria (2017), este estudio muestra que las personas mayores se vuelven más 

saludables y felices al seguir un estilo de vida específico que incluye una nutrición 

adecuada. Siguiendo este estilo de vida, mejoran su estado nutricional en un 20%. 
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Cavero et al. (2017) su estudio examina el impacto de la Pensión 65 en el bienestar 

de los residentes de edad avanzada. Los hallazgos revelan que los beneficiarios 

experimentan una mejora en su estado de salud. Sin embargo, no hay pruebas de que 

haya aumentado su acceso a los servicios de salud ni de que haya mejorado su 

condición física. Además, la investigación sugiere que las agencias estatales deberían 

trabajar más estrechamente y que el sistema de salud debería someterse a mejoras 

para promover mejores resultados de salud para las personas mayores. 

Gertler et al. (2014), su estudio revela que el programa social Adultos Mayores de la 

nación mexicana mejora el bienestar de sus beneficiarios. Encontraron que la 

población beneficiaria disminuyó su depresión en un 12%, redujo el tiempo que 

dedicaba a trabajar en un 12% y aumentó sus gastos en un 23%. 

Edmonds (2006) estudiaron programas sociales en Brasil, donde encontraron que las 

políticas públicas que brindan ayudas económicas no contributivas elevan la felicidad 

general y reducen la vulnerabilidad del hogar. Las personas tienen más tiempo para 

dedicarlo a actividades de ocio gracias a estas políticas, y también es más probable 

que estén en sus hogares. 

  1.3.2. Antecedentes nacionales 

Aldana et al. (2022) comparan a las personas de 65 años en adelante que fueron 

beneficiarios y no beneficiarios en función de sus circunstancias económicas. 

Adicionalmente, los efectos del gasto en alimentos se observan a través de datos de 

la Encuesta Nacional de Hogares 2019 y 2020. Utilizaron muchos métodos 

diferentes para probar la eficacia de su programa. Estos incluyeron diferencias 

dobles con datos de panel, así como métodos bivariados. Tras examinar los datos, se 

descubrió que las personas que participaron en el programa tenían menos personas 

residiendo en su hogar en comparación con las que no participaron. La mayoría de 

quienes recibieron prestaciones eran mujeres de edad avanzada, con educación 

limitada y de edad más joven. Además, los participantes tenían menos familiares con 

niveles educativos más bajos. Los adultos mayores beneficiarios reciben un subsidio 

de apoyo económico que cubre sus gastos de alimentación. Cada beneficiario gasta 

cerca del 33% de su asignación en alimentos, lo que convierte a la Pensión 65 en una 

intervención viable.  
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Inquilla et al. (2020) en su investigación usan los métodos de EF y DD muestran que 

los beneficiarios gastan más dinero en alimentos como resultado de la política Estatal 

de Pensión 65. Esto es de acuerdo con un análisis en curso de los efectos de la 

política. 

Calatayud (2017) muestra en un estudio de datos de panel que el programa social 

aumenta el gasto en alimentos en un 3,2%, aunque este aumento fue positivo cuando 

se aplicó con los métodos de Doble Diferencia - DD y Efectos Fijos - EF. Por el 

contrario, no se observó un aumento significativo cuando se utilizaron los métodos 

EF, esto sugiere que las familias emplean una cantidad mínima de apoyo económico 

para sus gastos de alimentación y también comparten los beneficios del programa 

con otros miembros de su hogar. 

Gertler & Galiani (2016), expresa que el programa Pensión 65, brinda apoyo a los 

miembros de hogares mayores de 65 años en Perú, tiene efectos significativos en su 

salud, salud mental y bienestar general. Se ha demostrado que los programas reducen 

la depresión en un 9 % entre los participantes, reducen el trabajo remunerado en un 

4 %, aumentan el consumo doméstico en un 40 % y aumentan el bienestar general al 

mejorar la salud mental y reducir la depresión. 

Ucharico (2013), usa la técnica Propensity Score Matching (PSM), para analizar los 

efectos del programa 65 Pensiones en los gastos de alimentación de sus beneficiarios. 

Con esta información, se muestran los efectos positivos estimados en los hogares 

beneficiarios. Luego, realizo un análisis para determinar las variables que determinan 

si se realiza o no un gasto. Primero, observo la edad, el sexo y el tamaño del hogar. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

OG: “Determinar el impacto del programa Pensión 65 respecto al gasto percápita 

que realizan los hogares beneficiarios en la región de Piura – Perú.” 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE01: “Identificar a los hogares beneficiarios y no beneficiarios para los años 2020 

y 2022.” 
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OE02: Identificar las características de los hogares con adultos mayores a 65 años 

que pertenecen al grupo de tratados y control. 

OE03: Determinar el impacto o efecto del programa Pensión 65 respecto al gasto 

percapita que realizan los hogares, en el periodo 2020 y 2022. 

1.5. Marco teórico  

1.5.1. Políticas sociales 

El estado demanda necesidades básicas que no son satisfechas como resultado de 

acciones motivadas por la necesidad del público. Parodi (1997) menciona que las 

políticas públicas están destinadas a mitigar problemas sociales como la pobreza y 

mejorar la salud general de una población. Sin embargo, estos esfuerzos no brindan 

soluciones a largo plazo para ningún problema dado. En cambio, requieren políticas 

económicas que puedan financiar nuevas iniciativas y estabilizar el sistema 

financiero. Idealmente, estas iniciativas fomentarían una mayor educación y una vida 

saludable entre los pobres. Esto ayudaría a aumentar el capital humano y, en 

consecuencia, incrementaría el crecimiento económico, lo que a su vez crearía aún 

más recursos para las iniciativas de política pública. 

1.5.2. Bienestar social 

Las personas obtienen beneficios materiales y espirituales de vivir en buenas 

condiciones. Estos resultados dependen de las acciones de los grupos sociales que 

definen su estado de felicidad (Maguiña & Varas, 1988). Cuando se lucha por el 

bienestar social, se hace necesario medir elementos significativos e insignificantes 

de la economía y la existencia social (Actis, 2008). 

1.5.3. Enfoques de mediciones del bienestar social 

a) Mediciones en el aspecto económico 

El dinero no puede cuantificar la felicidad de las personas porque también hay 

factores subjetivos que determinan el bienestar general. Estos factores no solo 

son medibles sino también objetivos (Pena, 2009). 
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b) Mediciones mediante las funciones de utilidad 

Las funciones de utilidad miden la satisfacción general, la felicidad social y 

personal (Pena, 2009). Cuando los consumidores están satisfechos con el 

consumo de productos o servicios específicos, indica un alto nivel de bienestar 

social. 

c) Mediciones en el aspecto social 

Gran parte de las necesidades personales de los ciudadanos no son satisfechas 

por el Estado. Muchos gobiernos no satisfacen ni siquiera las necesidades más 

básicas, como alimentos y vivienda. En pocas palabras, el bienestar social no 

depende únicamente de los esfuerzos individuales o sociales. Tampoco 

depende del apoyo de los gobiernos para proporcionar puestos de trabajo o 

apoyo financiero (Pena, 2009). 

1.5.4. Teoría de las políticas sociales 

El Estado emplea diversas estrategias para construir una sociedad que se caracterice 

por la equidad y la justicia. Estos incluyen la construcción de escuelas, servicios de 

salud, seguridad social y vivienda más adecuados. Además, crean servicios sociales 

como educación y cuidado para grupos específicos de personas que se encuentran en 

riesgo económico o legal (García, 2015). 

Las políticas sociales de una nación crean un sistema de protección que ayuda a los 

débiles y vulnerables. Estas políticas ayudan a las personas a desarrollarse social y 

personalmente garantizando su bienestar. (García, 2015). La política pública mide el 

alcance de los temas que el gobierno considera importantes. Esto generalmente se 

hace a través de una lente estratégica, que elige criterios para medir la importancia 

de los problemas (Pisfil, 2006). 

1.5.5. Evaluación de políticas públicas 

Las evaluaciones de políticas públicas ayudan a mejorar los programas y políticas 

públicas. Esto se debe a que incluyen procesos de diseño, desarrollo, 

implementación, impacto, efectividad y evaluación de programas. Estos procesos 
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trabajan juntos para proporcionar una evaluación interactiva del desempeño y la 

eficacia de una política (Gertler & Galiani, 2016). 

1.5.6. Evaluación de impacto de programas estatales  

Los resultados de impactos juegan un papel crucial en informar sobre la continuidad 

o no, con respecto al futuro de los programas. Estas evaluaciones ayudan a determinar 

si tales políticas y programas deben continuar, modificarse o abolirse por completo 

(Baker, 2000). Para medir el impacto de una política específica, es imperativo que 

un estudio emplee una metodología precisa para la medición (Bernal & Peña, 2011). 

Siguiendo el modelo de Roy (1951) y Rubin (1974), para medir el impacto de una 

política específica. Sea Y una variable que se desea estimar el impacto de un 

programa en particular como τ ,  además, el termino D  indica que el individuo es 

beneficiario si toma el valor de 1 y no beneficiario caso contrario. Entonces el 

impacto del programa será: 

( ) ( )1 0i i iY Yτ = −       [1] 

para la evaluación, usamos el efecto tratamiento promedio (Average Treatment 

Effect) ATET, lo que el impacto del programa estaría definido asi: 

           [2] 

Esta comparación da como resultado un valor del eje y comúnmente denominado 

estimador de impacto. Además de esto, cualquier análisis realizado puede 

implementarse mediante un proceso de regresión que toma la forma: 

0 1i i iY D uβ β= + +                           [3] 

1.5.7. Sesgo de selección 

Incluso antes de que se implemente un programa, puede haber diferencias entre los 

grupos de tratamiento y control. Esto hace que las personas elijan si participar o no 

en el programa, lo que lleva a un error de selección. Las diferencias visibles y/o no 

visibles entre los grupos pueden influir en los resultados de la evaluación e incluso 

determinar si continuaría o no el programa (Khandker et al., 2010). 
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Incluso si no existe un programa, es probable que ocurran diferencias significativas 

entre las características de los participantes y los no participantes. Esto se debe a que 

es probable que se produzcan resultados diferentes entre dos grupos con 

características diferentes. Este acto se llama sesgo de selección (Bernal & Peña, 2011). 

   [4] 

1.5.8. Metodologías del proceso de evaluación de impacto 

Cuando los analistas buscan comprender el impacto de las variables, deben utilizar 

técnicas que les permitan establecer relaciones de causa y efecto entre dos variables. 

Este proceso crítico requiere el uso de una variedad de herramientas para diseñar 

escenarios hipotéticos que se acerquen a la realidad. Una metodología particular 

implica determinar la causalidad mediante la construcción de un diseño experimental 

o cuasiexperimental (Mendoza, 2020). 

La evaluación de impacto a menudo implica el uso de los siguientes métodos: 

a. Método de emparejamiento (Propensity Score Matching) 

Los métodos estadísticos que se aproximan a los experimentos del mundo real crean 

grupos de control artificiales al hacer coincidir cada sujeto de estudio con un grupo 

de control con características similares. Esta técnica permite a los investigadores 

estimar la eficacia de una determinada intervención analizando las 

correspondencias entre unidades tratadas y no tratadas (Rosenbaum & Rubin, 1983).  

Los PSM requieren que los participantes revelen rasgos observables antes de que 

pueda llevarse a cabo un análisis significativo. Esto se debe a que estos diseños 

dependen de la comprensión del comportamiento de los participantes para estimar 

con precisión su éxito. Cuando los participantes no muestran sesgo en estos rasgos, 

los PSM brindan resultados precisos. Calcular el puntaje de propensión implica 

incluir una gran cantidad de covariables que pueden conducir a estimaciones de 

PSM inexactas. El supuesto de soporte común se rompe si se utilizan demasiadas 

covariables (Mendoza, 2020). 
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b. Método de diferencias en diferencias (DD) 

El estimador DD es una técnica que emplea datos de panel, que abarca componentes 

cruciales de los sujetos tanto en el grupo de tratamiento como en el de control para 

cada período de tiempo. Este método implica medir la alteración binaria en la 

variable Y de interés entre dos intervalos de tiempo distintos. A través de la 

deducción de variaciones en las variables de control, se puede derivar la ecuación 

del modelo DD (Bernal & Peña, 2011). 

El período primario 1t = , sirve como punto de referencia para el programa o 

experimento aleatorio. Después de la implementación del programa, el período 

2t =  sirve como período de seguimiento. La variable de observación para el 

período inicial es 1Y , mientras que la variable de observación para la fase de 

monitoreo es 2Y . 

                   Tabla 1 

                  Identificación de la línea base y seguimiento para la base de datos 

 

 

 

     (5) 

Entonces lo que resulta de DDτ   se define asi: 

               (6) 

 

                                      (7) 
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1.6. Marco Conceptual 

1.6.1. Adulto mayor. Una persona de la tercera edad es alguien que tiene 65 años o 

más. En términos de la investigación, se refiere a toda persona mayor de 65 años. 

Los adultos mayores tienen ciertos rasgos que adquirieron desde el punto de vista 

psicológico, social y biológico. 

1.6.2. Alimentación. Los alimentos proporcionan la base de las necesidades 

nutricionales de un organismo, permite que un ser vivo desarrolle músculo y alimente 

su cuerpo con energía. Nunca confundas comida con nutrición; se refieren al nivel 

celular de nutrientes. Para todos los efectos, alguien necesita Comer alimentos, no 

simplemente proporcionarlos. 

1.6.3. Alimentación saludable. Una dieta saludable requiere que consuma una 

variedad de alimentos que proporcionen vitaminas, minerales y nutrientes a base de 

grasas. Estos incluyen carbohidratos, proteínas y agua, así como suplementos 

dietéticos a base de grasas y vitaminas. Cada uno de estos componentes básicos es 

necesario para mantener un alto nivel de energía, buena salud y emociones positivas. 

1.6.4. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Contiene unas 400 preguntas 

sobre familias, gastos e ingresos; así como su salud y educación. También pregunta 

sobre el acceso de los afiliados a programas como educación, vivienda, seguridad 

social y pensiones. Más de 20.000 hogares son encuestados para este estudio. 

1.6.5. Evaluación de impacto. Utilizan métodos estrictos para medir los efectos de 

los programas en las personas a las que afectan. Necesitan determinar si los efectos 

fueron causados por una intervención específica. Esto es difícil porque las personas 

pueden haber cambiado debido a otras razones. 

1.6.6. Modelo econométrico. El modelo intenta explicar las relaciones entre las 

leyes económicas y las tres categorías diferentes de variables endógenas, exógenas y 

exógenas desplazadas. 

1.6.7. Modelo logit. La regresión logística modela respuestas binarias, como sí/no o 

del 1 al 10. Se estima mediante el método estándar de máxima verosimilitud, que se 

denomina modelo logit. Los modelos logit se pueden reemplazar con modelos probit, 
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que utilizan un enfoque similar y abordan los mismos problemas que la regresión 

logística. 

1.6.8. Pobreza. La pobreza es el estado de no tener acceso a las necesidades básicas 

como alimentación, vivienda, educación, salud y electricidad. Puede afectar a una 

persona, a un grupo de personas o toda una región. 

1.6.9. Programa social. Los programas para mejorar las condiciones sociales están 

destinados a mejorar la vida del público en general. Este tipo de programas suelen 

estar dirigidos a sectores específicos de la población que necesitan asistencia. 

1.6.10. Transferencia monetaria. Condicionados al comportamiento de los 

beneficiarios, los programas de asistencia social se implementan con una 

transferencia condicionada de recursos. Estos programas usan dinero que el gobierno 

solo transfiere a personas que cumplen con ciertos criterios. Esto tiene por objeto 

reducir la pobreza mediante la prestación de asistencia en función de las acciones de 

los beneficiarios. Programas de esta naturaleza buscan acabar con la actual 

generación de pobreza y romper el ciclo de la pobreza.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de estudio 

Para efectos del análisis, se incluyeron en la población analizada todos los hogares de la 

Región Piura que reciben beneficios del programa Pensión 65 (grupo de tratamiento). 

Además, también se incluyeron para comparación los hogares que no reciben ninguna 

otra forma de asistencia (grupo de control). Para evitar datos sesgados, solo se 

compararon hogares empobrecidos y severamente empobrecidos. Para los años 2020 y 

2022 y según la base ENAHO. 

2.2. Población y muestra 

El grupo de tratamientos incluyó familias que recibieron beneficios, y un solo miembro 

de la familia que recibió beneficios y ningún otro miembro de la familia involucrado en 

ningún otro programa. El grupo de controles no recibieron beneficios de este y de ningún 

otro tipo de apoyo (Tabla 2). 

    Tabla 2 

    Identificación de los beneficiarios y no beneficiarios. 

Grupo de tratamiento Grupo de control 

El requisito para acceder al programa social 
Pensión 65 es que solo un miembro del hogar 
puede ser beneficiario. Es necesario que 
ningún otro miembro del mismo hogar sea 
beneficiario de ningún otro programa. 

Las familias que no se benefician de 
ningún programa o proyecto 
constituyen hogares de este tipo. 

Habiendo alcanzado la edad de 65 años y 
también estando en un estado de dificultad 
financiera, cumplen con los requisitos 
necesarios. 

Cumpliendo con los requisitos de edad 
de 65 años, también se encuentran en 
un estado de pobreza. 

     Nota: Método de evaluación 
 
2.3. Métodos de investigación 

2.3.1. Diseño de la investigación 

Según el enfoque, esta investigación es cuantitativa, ya que implica realizar 

estimaciones numéricas, utilizar estadísticas y contrastar hipótesis para analizar la 

realidad objetiva, y seguir un proceso secuencial y probatorio (Hernández et al., 

2014). 
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Según la finalidad, la investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y es aplicada 

(Hernández et al., 2014). 

Según el alcance, la investigación es tanto correlacional como explicativa, describe 

y relaciona fenómenos al mismo tiempo que identifica las causas subyacentes. 

Esta investigación es de carácter no experimental ya que no manipula variables. Es 

transversal y recoge datos en un único momento en el tiempo (Charaja, 2009),  

2.3.2. Método estadístico 

Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, 

como son el Seudo R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de 

verosimilitud, el criterio de Akaike (AIC) y Schwartz (SC). 

2.4. Métodos por objetivos 

2.4.1.  Estadística bivariado para identificar las características socioeconómicas 

del grupo tratado y control 

Después de recopilar y procesar los datos, viene la parte más importante de una 

investigación: el análisis de datos. Aquí es cuando los investigadores determinan qué 

herramientas de análisis estadístico funcionan mejor con sus datos y cómo 

analizarlos.  

Un análisis bivariado crea una tabla con una tabulación cruzada, también conocida 

como tabla de contingencia. Estas tablas requieren que dos variables estén conectadas 

a través de las categorías que comparten. Este proceso se utiliza a menudo para 

realizar una tabulación cruzada entre dos variables diferentes. Se deben cumplir los 

requisitos para obtener esto: 

- Los encabezados deben reflejar la información contenida en la tabla. 

- Agregar un subtítulo a cada columna y subcolumna integrada en la tabla. 

- Cuando las tablas se expresen en porcentajes, indicar 100%. 

- Indique el número total de casos o categorías al final de cada columna. 
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2.4.2. Modelo econométrico de evaluación de impacto 

 

0 1 265 65 *it i t i t i itLGASTO PENSION año PENSION año Xα α α β δ ε= + + + + +        (14) 

En la ecuación dada, itLGASTO  se refiere al valor logarítmico del gasto en alimentos, 

mientras que Xi indica los rasgos observables de los hogares de ancianos. La variable 

"año" tiene un valor de 0 para el período de referencia y un valor de 1 para el período 

de medición. La variable ficticia PENSION65 distingue entre grupos tratados y 

controles, con un valor de 1 asignado al grupo tratado y 0 asignado al grupo control. 

 

Un modelo de panel de efectos fijos puede extenderse a más de un período de tiempo. 

Esto se conoce típicamente como el modelo de dos períodos, ya que cubre dos 

intervalos de tiempo. Otro nombre para este modelo es modelo de panel, porque 

controla las variaciones incidentales observadas y variables en el tiempo en los datos. 

Además, da cuenta de las variaciones incidentales dependientes del tiempo 

observadas en los datos (Khandker et al., 2010). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Resultados 01: Identificación de beneficiarios del grupo de tratados y de control 

 

Incluso, existe dos hogares con tres beneficiarios.  Los funcionarios del programa pueden 

no tener un sistema confiable para identificar a los beneficiarios. Para realizar la 

investigación se han incluido los hogares con un solo beneficiario, mientras que se han 

excluido los hogares con dos o mayores favorecidos.               

                 Tabla 3 

        Hogares con número de beneficiarios del programa Pensión 65 

 

                 

 

3.2. Resultados 02, respecto a las características estadísticas de ambos grupos 

El programa Pensión 65 otorgó pensiones a aproximadamente 227 hogares en 2020. Esto 

significa que el 51.01% de la muestra. En el año 2022 se beneficiaron del programa 252 

hogares, lo que representó el 42.07%. Para ambos años se encontró que cerca de la mitad 
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(48,99%) y más de la mitad (57,93%) de los hogares del grupo control compartían rasgos 

demográficos con los de los beneficiarios de la Pensión 65. 

                Tabla 4 

        Identificación del grupo de tratamiento y control 

 

Luego de la comparación de las características de los adultos que son del grupo 

tratamiento como control. El cuadro 5 muestra que los grupos de tratamiento y control 

tenían una diferencia antilogarítmica de 4,37 y 4,04 dólares, respectivamente. De media, 

los hogares no participantes tenían más miembros que los hogares participantes (4,01 

miembros frente a 2,35 miembros). 

La edad promedio del grupo tratado de participantes de edad avanzada es de 77,47 años, 

que es notablemente más alta que la edad promedio del grupo de control de 72,86 años. 

El grupo de control, también conocido como grupo de no beneficiarios, está compuesto 

principalmente por hombres y el 72% de los individuos son hombres. Por el contrario, el 

grupo de tratamiento, o grupo de beneficiarios, tiene una proporción considerablemente 

menor de participantes masculinos, representando sólo el 41% del grupo. Por lo tanto, el 

grupo de tratamiento tiene un mayor porcentaje de participantes femeninas, siendo el 59% 

de los beneficiarios mujeres (100-41=59).  

En lo que respecta a la educación, se ha descubierto que el grupo de control, que no recibe 

ningún beneficio, tiene un mayor nivel de educación que el grupo de tratamiento. En 

promedio, el primero tiene un nivel de educación de 3,10, mientras que el segundo tiene 

un promedio de 2,98. En todos los casos, está claro que existen disparidades estadísticas 

sustanciales en los rasgos personales de ambos grupos que pueden identificarse hasta el 

año 2022. 

Respecto al año 2020 (como se muestra en la Tabla 5), quienes recibieron tratamiento 

incurrieron en mayores gastos en alimentación que el grupo de control. El grupo tratado 
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gastó en promedio S/. 79,04 (4,37 soles), mientras que el grupo control gastó sólo S/. 

56,82 (4,04 soles). Los hogares que no recibieron prestaciones tenían un tamaño familiar 

promedio mayor, de 4,75 miembros, en contraste con los hogares que sí recibieron 

prestaciones, que tenían un promedio de 2,38 miembros. 

   Tabla 5 

   Características del grupo de tratados y control 

 

Se encontró que la edad promedio del grupo tratado es mayor que la del grupo de control. 

La edad del grupo tratado es de 76,17 años mientras que la del grupo control es de 72,13 

años. Además, existe una diferencia notable en la distribución de género entre los dos 

grupos. El setenta y dos por ciento del grupo de control está compuesto por hombres, y 

sólo el 42% del grupo tratado está compuesto por hombres. Por otro lado, el grupo tratado 

tiene un mayor porcentaje de mujeres (58%). En cuanto al logro educativo, el grupo de 

control ha alcanzado un nivel educativo superior al grupo tratado, con un logro educativo 

de 3,34 frente a 2,93. 

La evaluación estadística demuestra que existen diferencias en los rasgos personales al 

comparar los años 2020 y 2022. Estas diferencias son estadísticamente significativas a un 

nivel del 1%. 

3.3. Resultados 03. Evaluación de impacto del programa Pensión 65  

Para evaluar los cambios en la conducta de rasgos específicos de la población y su 

correspondiente nivel de satisfacción, los investigadores emplean datos de panel. La 

utilización de una dimensión temporal mejora la durabilidad y confiabilidad de los datos, 
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en contraste con un enfoque transversal, que da como resultado una comprensión más 

completa y precisa de la información (Inquilla et al., 2020).  

Figura 1  

Soporte común del gasto en alimentos para tratados y control 2020 – 2022 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

    

Al poner en práctica estos métodos, es necesario tener en cuenta supuestos específicos. 

Estos supuestos incluyen el SIC y el apoyo común de Rosenbaum y Rubin (1983), que 

dictan que los hogares deben estar equilibrados para adherirse a las pautas del tratado. 

Esto significa que los métodos deben regular la población para garantizar que los grupos 

tratados y de control compartan características similares. A través de esta suposición, se 

elimina el sesgo de selección y ambos grupos muestran costos generales similares. Los 

datos de apoyo se pueden encontrar en la Figura 1, que ilustra la distribución de gastos 

de ambos grupos. 
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                           Tabla 6 

                          Estimación del impacto del programa Pensión 65 

LGASTO EF DD-PSM 
año -0.044 0.014 

 (0.161) (0.207) 
PENSION*año 0.123 0.117 

 (0.236) (0.245) 
TH  -0.242*** 

  (0.075) 
EDU  -0.913 

  (0.751) 
SEXO  0.856** 

  (0.104) 
EDAD  -0.022 

  (0.116) 
Constante 4.089*** 8.575*** 

 (0.083) (7.535) 
N 134 119 
r2 0.004 0.198 
ll -90.602 -70.368 
aic 187.204 154.737 
bic 195.898 174.19181 
F 0.141 2.193** 

   Nota: Resultados obtenidos del Stata 

Tras la implementación de la metodología de Efectos Fijos - FE, se determinó que los 

beneficiarios del programa experimentaron un aumento del 12,3% en sus gastos en 

alimentos. Esto se demuestra claramente en el Cuadro 6, y sugiere que los beneficiarios 

aumentaron proporcionalmente sus gastos relacionados con los alimentos. En 

comparación, los hallazgos derivados del método de Dobles Diferencias con Propensity 

Score Matching - DD-PSM demostraron que los beneficiarios del programa aumentaron 

sus gastos en alimentación en un 11,7% en proporción al monto total que obtuvieron del 

programa. Estos resultados afirmativos son consistentes con el valor de la ecuación (14). 
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Después de evaluar varios modelos, como los criterios de Akaike, Schwarz y Log-

verosimilitud, se consideró que el modelo DD-PSM era el más adecuado para el análisis. 

Este modelo se utilizó para determinar los efectos del programa social Pensión 65 sobre 

el gasto per cápita en alimentación del hogar de los beneficiarios. El estudio encontró que 

los hogares con beneficiarios del programa experimentaron un aumento promedio del 

33,1% en su gasto per cápita en alimentos del hogar. 

                           Figura 2 

               Impacto del programa social Pensión 65, línea base 2020 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor el cambio en el grupo estudiado, estos modelos utilizan como 

referencia el tiempo que han sido tratados. También observan las similitudes entre los 

diferentes grupos y proyectan cuánto tiempo le tomaría a un grupo tratar si se tratara antes 

(Calatayud, 2017). Con o sin ayuda monetaria, ambos grupos evolucionarían o cambiarían 

de manera similar, paralela o compartida. Sin embargo, el apoyo financiero o la ayuda 

adicional pueden conducir a una divergencia en las tendencias.  
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 CONCLUSIONES 

Durante la identificación, se descubrió que algunos hogares tenían hasta tres beneficiarios 

en el año 2020. Sin embargo, en 2022 disminuyó el número de hogares con múltiples 

beneficiarios, algunos con solo dos miembros en el grupo. programa. Cabe señalar que 

esta investigación se centró únicamente en los hogares con un solo beneficiario que no 

está inscrito en otros programas sociales. 

Al analizar los atributos de los beneficiarios tanto en el grupo de tratamiento como en el 

de control, se evidenció para los años 2020 y 2022 que las personas mayores del grupo 

de tratamiento exhibieron un mayor aumento en sus gastos en alimentación. Además, 

estos beneficiarios residen en hogares más pequeños, son de mayor edad, en su mayoría 

son mujeres y han adquirido menos educación. Aunque existen diferencias entre los dos 

grupos, se ha reconocido que estas variaciones son estadísticamente significativas al nivel 

del 1%. 

Al realizar un análisis con el modelo DD-PSM, se concluyó que la iniciativa Pensión 65 

impacta favorablemente en los patrones de gasto de sus beneficiarios en materia de 

alimentos. La investigación descubrió que, durante el período de evaluación, los 

beneficiarios aumentaron su gasto en alimentos en alrededor del 12% de la asistencia 

financiera que recibieron del programa. Esto implica que las familias de los beneficiarios 

también se benefician del mayor consumo de alimentos, no sólo las personas mayores 

inscritas en el programa. 
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V. RECOMENDACIONES 

Los resultados de estos hallazgos tienen un impacto directo en la prosperidad financiera 

y comunal del hogar. En comparación con otras investigaciones similares, llama la 

atención que, a pesar de la falta de un aumento en la asignación de subsidios económicos 

para alimentos, los gastos han aumentado. Se recomienda a las administradoras del 

Programa de Pensiones Sociales 65 tomar nota de estos resultados. 

Tras un examen detenido de los hallazgos, se puede deducir que la iniciativa Pensión 65 

es una política eficaz. Esto se debe a que ha logrado mejorar el bienestar de las personas 

y ha demostrado ser un medio eficaz para mitigar la pobreza entre el grupo demográfico 

de edad avanzada. 

Dado el complejo terreno económico y social de nuestra nación, es aconsejable que 

futuros estudios utilicen técnicas no convencionales que combinen variables cualitativas 

y cuantitativas. Estos métodos ayudarían a identificar los factores que impactan el 

consumo, evaluar la eficacia de varios programas y medir los niveles generales de 

satisfacción entre la población. 
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Instrumento para la obtención de la muestra 
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