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RESUMEN 

La pobreza es uno de los fenómenos más complicados de estudiar por la 

razón que está condicionada por una serie de factores que muchas veces no se 

percibe en un primer análisis. Tenemos desde elementos relacionados al 

contexto económico internacional hasta limitaciones culturales o psicológicas 

que impiden que las personas puedan superarlas. A menudo se menciona que 

los países pobres no impulsan la inversión en el capital humano ni en el capital 

físico, acto que complementado a la baja productividad de su fuerza laboral, 

pobreza de sus hogares y la desnutrición de sus niños, hace que la pobreza se 

desplace en un círculo vicioso que en países vulnerables eso se convierte en un 

espiral incontrolable. El Perú ha experimentado una desmedida reducción de la 

incidencia de la pobreza a partir del auge económico de los minerales durante el 

período 2002 - 2011. A pesar de ello, el proceso de crecimiento económico ha 

sido disparejo entre sectores y regiones. 

La presente investigación titulada “Evaluación socioeconómica de la 

pobreza en la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali, periodo 

2013 – 2017”, cuyo propósito fue determinar si una evaluación socioeconómica 

bien ejecutada permite estimar el nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013 - 2017. Se ha empleado el análisis comparativo entre 

los valores obtenidos mediante una evaluación socioeconómica a un grupo de 

384 familias de los 7 distritos de la provincia de Coronel Portillo el año 2018, con 

los valores históricos de los indicadores de pobreza que figuran en los registros 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre los años 2013 al 

2017. Metodológicamente, se enmarcó en un enfoque cuantitativo, de alcance 

descriptivo y diseño no experimental de tipo longitudinal. Se utilizó técnicas 
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estructuradas y de observación, como el cuestionario y la revisión documentaria, 

empleando como instrumento a una ficha de recolección de datos para registrar 

los valores de los principales indicadores de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo durante el periodo 2013 – 2017. Se llegó a la conclusión de que los 

valores obtenidos mediante la evaluación socioeconómica realizada en el año 

2018 son estadísticamente similares a los valores históricos de los principales 

factores que miden la pobreza en la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2013 – 2017. 

 
Palabra clave: Evaluación, socioeconómica, pobreza. 
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ABSTRACT 

Poverty is one of the most complicated phenomena of studying for the 

reason that it is conditioned by a series of factors that often is not perceived in an 

initial analysis. We have elements related to the international economic context 

until up to psychological or cultural constraints that prevent people can overcome 

them. Often mentioned that poor countries do not drive investment in human 

capital and physical capital, act as supplemented to the low productivity of its 

labour force, poverty of their homes and the malnutrition of children, does poverty 

moves in a circ vicious ulo that vulnerable countries that will become an 

uncontrollable spiral. The Peru has experienced a disproportionate reduction in 

the incidence of poverty from the economic boom of the minerals over the 2002-

2011 period. Despite this, the process of economic growth has been uneven 

among sectors and regions.  

This research entitled "Socio-economic assessment of poverty in the 

province of Coronel Portillo in the Department of Ucayali, 2013-2017 period," 

whose purpose is to determine if a well-executed socio-economic assessment 

allows to estimate the level of poverty of the province of Coronel Portillo in the 

period 2013-2017. The comparative analysis between the values obtained by a 

socio-economic assessment a group of 384 families of the 7 districts of the 

province of Coronel Portillo year 2018, with the historical values of poverty 

indicators contained has been used in records of the National Institute of 

Statistics and Informatics (INEI) between the years 2013 to 2017.  

Methodologically, it is framed in a quantitative approach, descriptive scope and 

longitudinal non-experimental design. Used structured and techniques of 

observation, as the questionnaire and documentary review, using as an 
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instrument to a data collection sheet to record the values of the key indicators of 

poverty in the province of Coronel Portillo for the period 2013-2017. It was 

concluded that the values obtained by the socio-economic assessment in the 

year 2018 are statistically similar to the historical values of the main factors that 

measure poverty in the province of Coronel Portillo in the period 2013-2017.    

 
Keywords: Assessment, socio-economic, poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

En  los  últimos  años  todas las regiones del Perú  están haciendo esfuerzos  

importantes  para  conseguir  su  crecimiento  económico  e  implementar 

reformas claves para mejorar la competitividad y las condiciones sociales de sus 

habitantes. Según la publicidad que emiten las instituciones estatales, estos 

esfuerzos han tenido sus frutos en el aspecto económico, en algunas regiones 

más que en otras, sin embargo, a pesar de esto, la desigualdad y la pobreza no 

han disminuido, constituyéndose en factores de freno al desarrollo económico, 

al progreso social y a la mejora en las condiciones de vida de la población. 

En  este  contexto  los  desafíos  para la región Ucayali son  grandes  y  

precisan  la  reactivación  del desarrollo en términos de objetivos tanto 

económicos como sociales. Resulta imperiosa la necesidad de un crecimiento 

económico sostenible y de la reducción de la pobreza, pero para muchas 

instituciones públicas esto resulta una tarea de nunca acabar ya que no tienen 

claro cuáles son los indicadores relevantes de la pobreza. 

En el caso de la provincia de Coronel Portillo, el esfuerzo dirigido a mejorar 

las condiciones de vida de la población se enfoca en la reducción de la pobreza 

y la extrema pobreza.  

En este marco, el objetivo del presente estudio consiste en determinar si 

una evaluación socioeconómica bien ejecutada puede estimar con un grado de 

confiabilidad elevado el nivel de pobreza existente en la mencionada provincia 

durante el periodo 2013 – 2017.  

La investigación se ha estructurado en cinco capítulos más los respectivos 

anexos. El primer capítulo corresponde a la descripción de la realidad 
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problemática, realizándose un diagnóstico de la situación social y económica de 

los siete distritos que conforman la provincia de Coronel Portillo.  

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, el cual incluye los 

antecedentes del problema que presenta la revisión bibliográfica en cuanto a 

estudios y teorías realizadas por autores anteriores, así como el planteamiento 

teórico y la definición de términos básicos que se emplearon en la investigación.  

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación utilizada, la 

misma que comprende: método, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, procedimiento, tratamiento de los datos y la prueba de 

hipótesis con su respectiva interpretación.  

El cuarto capítulo presenta los resultados, y su respectiva discusión. 

En el quinto y último capítulo se desarrolla las conclusiones y 

recomendaciones. Además, se considera la referencia bibliográfica y anexos de 

nuestro estudio de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Es evidente la necesidad de evaluar el entorno económico y social 

de la provincia de Coronel Portillo ya que parece que el crecimiento 

económico en Ucayali parece no haber influenciado en la incidencia de la 

pobreza, mediante diversos requerimientos mínimos tales como la 

privación, dicha privación incluye un conjunto de carencias como estar 

hambriento no contar con alimentos, ser analfabeto y no recibir una 

educación, estar enfermo y no ser atendido; entre otros.  

Los niveles de consumo o ingresos de sus hogares definen si son 

capaces de acceder a ciertos bienes específicos de consumo básicos. 

Asimismo, en la población infantil y adolescente, el índice de pobreza es 

alta, ya que la falta de recursos en los hogares pobres suele estar vinculada 

a situaciones de riesgo para la población, tales como la desnutrición, el 

abandono escolar o el acceso restringido a servicios médicos. Estas 

situaciones pueden estropear las oportunidades de niñas, niños y 

adolescentes para desenvolverse en el futuro, pues el impacto de la 

pobreza se torna algo difícil de superar, e incluso llegan a ser irreversibles. 

Resulta necesario realizar la evaluación socioeconómica de la 

pobreza en la región Ucayali conocer las causas y efecto, con la finalidad 

de que las autoridades regionales y municipales, tengan una herramienta 

técnica y científica para ser tomados en cuenta en sus planes de desarrollo  

estratégico, como uno de los ejes temáticos que merece ser atendido con  
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responsabilidad y sentido humano.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 ¿La evaluación socioeconómica arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia 

de Coronel Portillo en el periodo 2013 - 2017? 

 
1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 Determinar si la evaluación socioeconómica arroja valores 

diferentes a los históricos en la estimación del nivel de pobreza 

de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2013-2017. 

 
1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 La evaluación socioeconómica arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia 

de Coronel Portillo en el periodo 2013-2017. 

 
1.5. VARIABLE DE ESTUDIO 

1.5.1. Variable Única 

 La pobreza en la provincia de Coronel Portillo. 

  
1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Se describe en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Definición conceptual y  operacional  de la variable de estudio 

 

VARIABLE 
DEFINICIONES 

DIMENSIONES INDICADORES 
UNIDAD DE 
MEDICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL 

La pobreza en la 
provincia de 

Coronel Portillo 

 Pobreza es la falta 
de lo necesario para 
asegurar el 
bienestar material, 
es decir, falta de 
alimentos, vivienda, 
tierra y otros activos; 
la carencia de 
muchos recursos 
que da lugar al 
hambre y 
privaciones físicas. 
(Banco Mundial,  
2000) 

La pobreza es un 
fenómeno 
multidimensional, que 
no depende solo de la 
capacidad de gasto de 
una persona, se 
relaciona también con 
la capacidad de 
satisfacer cierto 
número de 
necesidades básicas y 
con ciertos aspectos 
limitantes de su 
entorno social. 

Capacidad de gasto 
familiar 

Valor nominal del 
ingreso familiar 

Soles (S/.) 

% del ingreso 
destinado para la 

alimentación 

Unidades 
porcentuales 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

Vivienda propia Tiene/ No tiene 

Agua potable Tiene/ No tiene 

Saneamiento Tiene/ No tiene 

Acceso a servicios 
básicos 

Salud Accede/No accede 

Educación Accede/No accede 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Realizar una comparación de las diferentes teorías, planes y 

programas planteados y realizados por diferentes autores, especialistas en 

el tema del combate a la pobreza, y de organismos internacionales que 

formulan los parámetros de la perspectiva del combate a la pobreza. El 

establecimiento de los programas y planes de combate a la pobreza traen 

consigo diversos efectos que van desde la formulación de nuevas políticas 

sociales, hasta efectos negativos en la distribución del ingreso.  

El interés por el tema de la pobreza ha ido en aumento día con día 

trayendo como consecuencia varios problemas como la desigualdad socio-

económica y una democracia aparente, afectando a la sociedad de manera 

drástica. En los últimos años se ha podido notar con mayor claridad la 

situación de la pobreza, pero creemos que para comprenderla primero 

debemos comenzar por analizar la situación en la que se encuentra en 

nuestra región y en especial la provincia de Coronel Portillo. 

Gran parte de la pobreza se debe a un bajo nivel de desarrollo 

económico, falta de organización social y respeto a la democracia. Aunque 

una de las principales causas de la pobreza en la sociedad es la educación. 

En ocasiones personas con cierto nivel educativo no pueden 

desempeñar su nivel académico aunque sea muy alto, a veces lo que 

cuenta es la influencia o el poder. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Girón, León y Villavicencio (2013), en su investigación titulada 

“Estudio socioeconómico para determinar las oportunidades de 

emprendimiento para los pobladores en el barrio cuba en la ciudad de 

Guayaquil, en los meses de junio a agosto del 2011” tiene como objetivo 

general formular propuestas de emprendimiento mediante el diseño y 

aplicación de un estudio socioeconómico para identificar las habilidades y 

capacidades de las personas adultas en condiciones de trabajar, en el 

barrio Cuba. 

La importancia de su estudio recae en generar un desarrollo 

socioeconómico en el barrio Cuba por ello es necesario realizar un estudio 

de esta índole, dando como resultado una base sólida sobre la cual se 

puedan desarrollar propuesta de negocios y otros proyectos afines con el 

desarrollo del barrio. En un estudio de las capacidades se puede 

aprovechar de mejor manera el recurso humano y así se podría alcanzar 

todo su potencial productivo, ya sea enfocado hacia la generación de 

empleo que sea sostenible a corto y largo plazo. 

Juna (2015). Puede verse que pretende dar solución a la 

problemática que estaría sufriendo la ciudad de Guayaquil. Por ello en su 

tesis titulada “Estudio socioeconómico de los asentamientos informales del 

sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil periodo 2010” plantea como 
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objetivo principal analizar la situación socioeconómica en la cual sobreviven 

las personas que habitan en los asentamientos informales del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, para poder cuantificar y medir, tipos 

de vivienda, ingresos, carencia de servicios básicos, necesidades 

insatisfechas, de las personas que habitan en esos sectores vulnerables de 

la ciudad.  

Justifica su estudio expresando que es un aporte a la ciudadanía 

Guayaquileña ya que a través del conocimiento adquirido en las aulas de 

la “Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Guayaquil”, permite 

evaluar las condiciones de vida, los niveles de ingreso, los índices de 

pobreza, los índices de necesidades básicas insatisfechas, ver y palpar la 

pobreza subjetiva en la cual viven cientos de familias en el sector del “Monte 

Sinaí de la ciudad de Guayaquil”. 

Concluye su estudio indicando que tiene una alta incidencia de 

pobreza y carecen de un sin número de necesidades básicas por cubrir, 

desde las más elementales como acceso al agua, que conllevan al 

aprovechamiento de la venta del líquido vital y al acceso a la formalidad de 

obtener el servicio de energía eléctrica, que perjudica económicamente a 

la empresa que ofrece el servicio. Que los índices de pobreza confirman, 

que no constan con una vivienda de óptimas estructuras, que brinden 

seguridad personal y protección ante la inclemencia del tiempo. Corriendo 

con un alto riesgo por estar situadas en laderas, quebradas, al filo de 

canales naturales, con desbordes de tierras y deslaves causando así 

tragedias humanas. Un bajo nivel de educación, que no contribuyen a tener 

una forma de pensamiento proactivo y elimina las pocas posibilidades y 
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oportunidades de obtener un mejor empleo con un nivel de ingresos 

superiores debido a la baja escolaridad que mantienen un alto porcentaje 

de sus habitantes. También impidiéndole comprender el uso de nuevas 

tecnologías que son necesarias para un desarrollo educativo y social. 

Nogales & Tipán (2014), en su tesis titulada “Estudio del impacto 

socio-económico de las ONG que intervienen en el Cantón Pujilí mediante 

convenio con el GAD Municipal y su incidencia en el buen vivir durante el 

periodo 2010-2012” plantea como objetivo general investigar el impacto 

Socio-Económico de las ONG en convenio con el GAD Municipal en el 

Cantón Pujilí durante el periodo 2010 – 2012 para conocer si mejoró el buen 

vivir de sus pobladores. 

La importancia de su estudio recae en que el Cantón Pujilí maneja 

una serie de comunidades de rasgos de extrema pobreza y de escases de 

oportunidades de trabajo, en donde la mayoría de las familias se reconocen 

como indígenas, quechua hablantes, y esto genera que en la actualidad, 

existan perjuicios y desigualdades en la sociedad. Aparte de esto, la 

población de Pujilí, no cuenta con servicios básicos que son necesarios 

para su diario vivir. 

Guangaje, es una de las seis parroquias del cantón Pujilí y es la más 

afectada por la pobreza. 7 650 de sus 8 500 habitantes viven en extrema 

pobreza, es decir, el 90%. 

Concluye su investigación indicando que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas y la investigación de campo realizada en 

Guagaje, esta es la parroquia que tiene mayor necesidad, en este lugar no 

cuentan con el servicio de agua potable ni entubada, las tierras en su 
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mayoría son infértiles no permitiendo el cultivo ni la cría de animales, lo 

poco que se puede cultivar muchas veces no se puede comercializar 

debido a que solo cuentan con agua de vertientes y es difícil que las tierras 

den frutos. Asimismo, se apreció que las ONG que mantienen convenio con 

el GAD Municipal, en cada parroquia atienden las distintas necesidades 

que estas tienen, siendo el agua potable una necesidad prioritaria en la 

mayoría de parroquias en los sectores más alejados de estas, en cuanto a 

la salud, educación, tecnología, alimentación escolar las cosas han 

mejorado mucho en todas las áreas encuestadas. El trabajo es otro factor 

importante ya que la mayoría de personas no posee un salario fijo ni ganan 

mucho para mantener a sus familias. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Rodríguez (2017), en su tesis titulada “Empleo, ingresos, pobreza en 

el distrito de Carabayllo en los últimos treinta años” plantea como objetivo 

principal analizar el empleo, los ingresos y la pobreza en el distrito de 

Carabayllo en los últimos 30 años. 

Justifica su estudio mediante la colaboración de los habitantes del 

distrito de Carabayllo, quienes interactuaron con la investigadora al aclarar 

situaciones obtenidas a través de la observación; demandando 

documentos y tablas del “Instituto Nacional de Estadística e Informática” 

(INEI), obteniendo la cuantificación de la información recolectada y 

sugiriendo índices de mejora para obtener resultados eficientes, asimismo 

contribuir como ejemplo a implementar en los demás distritos. La 

investigación está en base a una población objetivo en donde se realizó la 
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recolección de los datos a través de la observación y su posterior registro 

en las fichas de opinión del entrevistado que posteriormente servirán como 

respaldo para solucionar las causas que afectan a la población. 

Y finalmente concluye su estudio expresando que el empleo, el 

ingreso y la pobreza del distrito de Carabayllo; en base al análisis de los 

documentos recabados, el empleo en los últimos años ha aumentado, esto 

generó que los ingresos en los últimos años también sufrieran un 

incremento, el nivel de pobreza ha disminuido en base a que en el año 2007 

el distrito ocupaba el cuarto lugar y hoy ocupa el noveno. La pobreza 

(disminución) en el distrito de Carabayllo. Es alguno de los indicadores que 

surgen como problemas y retos a ser solucionados, es la situación actual 

del 30% de nuestra población sin servicio de agua potable, 30% sin 

desagüe, 6% sin electricidad, el 4% de mujeres analfabetas, el 9% de niños 

en edad de 6 a 9 años con desnutrición; problemática que afecta a la 

población, principalmente de los asentamientos humanos ubicados en 4 

zonas de la localidad. 

Gamarra (2017), menciona que El crecimiento es una condición 

necesaria pero no suficiente para aliviar la pobreza. El Perú ha 

experimentado una enorme reducción de la incidencia de la pobreza desde 

el auge económico de los minerales durante el período 2002-2011. Por ello 

en su tesis titulada “Pobreza, Desigualdad y Crecimiento Económico: un 

Enfoque Regional del caso Peruano” plantea como objetivo general 

entender cómo esta ha afectado a las otras variables, además que permite 

tener más grados de libertad para las regresiones a realizarse. 

La  importancia  de  su estudio recae en  que  pretende aportar  a la  
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literatura económica de las relaciones entre Crecimiento Económico, 

Pobreza y Desigualdad. 

Gamarra (2017),  afirma que El Perú ha tenido un gran éxito en la 

reducción de la pobreza a través del crecimiento económico, pero esto 

sucedió a pesar de la desigualdad en su patrón de crecimiento sectorial. Se 

ha enfatizado en las relaciones teóricas y empíricas entre estas variables 

dentro del desarrollo del marco teórico, así como se ha realizado un análisis 

de regresión entre regiones. 

Calvo (2017). Ante el persistente panorama de inseguridad 

alimentaria en el Perú, el Estado responde con la implementación de 

Programas de asistencia alimentaria y nutricional con mayor énfasis en 

niñas y niños menores de 5 años, cuyos altos niveles de subinclusión y 

filtración pone en duda los amplios criterios utilizados para calificar a los 

beneficiarios. Por ello en su tesis titulada “Factores socioeconómicos 

asociados a la inseguridad alimentaria en hogares de niñas y niños 

peruanos de 4 y 5 años” plantea como objetivo principal determinar la 

asociación entre factores socioeconómicos y la inseguridad alimentaria en 

hogares de niñas y niños peruanos de 4 y 5 años participantes del Estudio 

Niños del Milenio 2006. 

Concluye su estudio indicando que las características del hogar que 

se asociaron con la inseguridad alimentaria fueron el índice de 

hacinamiento y, en menor medida, el área de residencia y el tamaño del 

hogar en los participantes del estudio Niños del Milenio. La única 

característica del jefe de hogar asociada con la inseguridad alimentaria fue 

el nivel educativo del jefe de hogar en la muestra estudiada. Respecto a las 
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características de la madre, su nivel educativo está fuertemente asociado 

con la inseguridad alimentaria mientras que su ocupación muestra una 

asociación más leve. Las características de acceso básico de saneamiento 

estuvieron asociadas a la inseguridad alimentaria, aunque la presencia de 

servicios higiénicos dentro del hogar resultó más importante que la 

provisión de agua potable en los hogares. Las características de vivienda 

que se asociaron con la inseguridad alimentaria fueron el tipo de piso y el 

tipo de pared. 

 
2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Evaluación socioeconómica de la pobreza 

 

2.2.1.1. Estudio socioeconómico 

 
“Un análisis en profundidad de la realidad socioeconómica de una 

región geográfica debe estar basado en un amplio espectro de indicadores 

de desarrollo socioeconómico y debe tener en cuenta las unidades 

geográficas más pequeñas para las que se posea información, ya que la 

proximidad geográfica entre localidades no significa necesariamente 

proximidad en cuanto a nivel socioeconómico”. (Soares y otros, 2003) 

 “El ESE incluye información sobre el número de integrantes de la 

familia, la ocupación del principal proveedor económico, el ingreso y egreso 

familiar, las características de la vivienda, tipo de tenencia, zona de 

ubicación, material de construcción, servicios públicos y la presencia de 

enfermos crónicos o terminales en el seno familiar. Los datos pueden variar 

de acuerdo con el propósito del estudio. Se realiza con la técnica de la 

entrevista y la visita domiciliaria (estrategia ideal para lograr mayor 
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objetividad). Los trabajadores sociales lo aplican para determinar el nivel 

socioeconómico de las personas en instituciones asistenciales, de salud, 

jurídicas; en el proceso de selección de personal, y en la valoración del 

otorgamiento de prestaciones económicas, como las becas escolares”. 

(Brain, en Fernández, Lorenzo y Vázquez, 2012, p.210)  

 

2.2.1.2. Población Económicamente Inactiva 

 “A la población económicamente activa como el conjunto de 

personas, que, en un periodo de referencia dado, suministran mano de obra 

para la producción de bienes y servicios económicos o que están 

disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción”. 

(Arrieta, 2011, p.150) 

 
2.2.1.3. Ingreso 

“Ingreso monetario que los hogares obtienen de diferentes fuentes 

se suman, en términos agregados, al ingreso nacional, que puede 

distribuirse de manera más o menos equitativa”. (Thomson y Metz, 2011, 

p.319) 

“Ingreso monetario que es igual al ingreso del mercado más los 

pagos en efectivo que hace el gobierno a las familias”. (Parkin y Esquivel, 

G. 2006, p.440) 

 
2.2.1.4. Pobreza 

“En una visión general, la pobreza puede entenderse como la 

privación pronunciada de bienestar y si seguimos un enfoque meramente 

monetario, ser pobre significa tener un nivel insuficiente de ingreso o 
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consumo como para mantenerse por encima de un umbral mínimo de 

requerimientos”. (Haughton y Khandker, 2009) 

 “La pobreza es una condición socioeconómica del ser humano 

asociada a la carencia y acceso a los bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vestimenta, empleo, 

vivienda, ingresos, gastos, identidad, derechos humanos, participación 

popular, etc.)”. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2000) 

 “Los pobres son particularmente vulnerables a los eventos adversos 

exógenos, son maltratados por las instituciones del Estado y excluidos 

tanto en voz como en voto”. (World Bank, 2001) 

 “Manifestación de la falta de equidad y uno de los desafíos más 

importantes a enfrentar por los gobiernos que dirigen en un entorno cada 

vez más globalizado”. (Pérez, 2013) 

 “Aquella situación en que hogares o individuos no tienen suficientes 

recursos o habilidades para cubrir sus necesidades. Por tanto, es una 

carencia de activos esenciales y oportunidades a los que cualquier ser 

humano debe tener derecho”. (Ortiz y Marco, 2006, p.25) 

 
Fuente: “San Sebastián Tecomaxtlahuaca: Marginación y desarrollo humano" 

Figura 1. El ciclo vicioso de la pobreza 
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2.2.1.5. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas: 

Este indicador hace referencia al material predominante en las paredes y 

pisos; según tipo de vivienda. De esta manera clasifica a los hogares que 

reúnen las características siguientes: 

 Paredes exteriores predominantes de estera. 

 Vivienda con piso de tierra y paredes exteriores de quincha, piedra 

con barro, madera u otros materiales. 

 Viviendas improvisadas (de cartón, lata, ladrillos y adobes 

superpuestos, etc.). 

 
Hogares en viviendas con hacinamiento: Indicador referido a la 

densidad de ocupación de los espacios físicos de la vivienda. Este 

indicador se define por: 

 La relación existente entre el número de personas con el número 

total de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el baño, cocina 

ni pasadizo. Se determina que hay hacinamiento cuando residen 

más de 3,4 personas por habitación. 

 
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo: Indicador 

relacionado a la disposición de un lugar para la eliminación de excretas, 

que aseguren los riesgos de contaminación contra la salud.  

 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo 

para identificar carencias críticas en una población y caracterizar 

la pobreza. Por lo tanto, este indicador se define como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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 Los hogares que no disponen de servicio higiénico por red de 

tuberías o pozo ciego (es decir, no disponen del servicio o está 

conectado a acequia/canal). 

 
Hogares con niños que no asisten a la escuela: Indicador que 

toma como referencia el vínculo de integración del niño a la sociedad a 

través de la “escuela”. El indicador se define como: 

 Aquellos hogares con presencia de al menos un niño de 6 a 12 años 

que no asiste a un centro educativo. 

 
Hogares con alta dependencia económica: Este indicador 

expresa una relación entre la capacidad económica de los hogares con la 

cual se busca identificar aquellos hogares que no disponen de los recursos 

suficientes. Tiene como condiciones: 

 Hogares que no tienen ningún miembro ocupado 

 Jefe de hogar sólo cuenta con primaria incompleta 

 Existe población ocupada y la relación entre la población no ocupada 

y ocupada es superior a 3. 

 
Con respecto, a la construcción de las necesidades básicas 

insatisfechas con la información del 

Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2012-2013 

(SISFOH), se compatibilizó el indicador de “Hogares con niños que no 

asisten a la escuela”, es decir, como en el SISFOH no se pregunta la 

variable asistencia escolar, se consideró como niños que no asisten a la 

escuela aquellos de 7 a 12 años de edad que tienen nivel educativo sin 

nivel o inicial. 
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Definidos los criterios, se considera como hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), los cuales se identifican como pobres aquellos 

hogares que presenten al menos una Necesidad Básica Insatisfecha”. 

(Mapa de pobreza provincial y distrital 2013)  

 
2.2.1.5. Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
“Este método toma como punto de partida, dependiendo de las 

características de cada país o región, carencias como insuficiencia de la 

vivienda, hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento insuficiente 

de agua potable, falta de servicios sanitarios para el desecho de excretas, 

inasistencia de los menores a la escuela primaria, servicio de luz eléctrica 

y acceso al servicio público de salud”. (Feres y Mancero, 2001: 24-27)  

“Los hogares que tienen una o más de estas necesidades 

insatisfechas, se consideran pobres, lo mismo que todos sus miembros. El 

método se restringe a la selección y medición de necesidades consideradas 

indispensables por parte de los investigadores”. (Hernández, 2000: 3) 

                

Fuente: El Plan de Gobierno 2006 – 2010 y la estrategia para la Reducción de la pobreza. 

Figura 2. Estrategias para la reducción de la pobreza                    
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2.2.1.6. Método de Líneas de Pobreza 

“La forma más apropiada de medir la pobreza es mediante líneas de 

pobreza (LP). La primera de éstas se basa en la alimentación, que se refiere 

a la estimación del ingreso necesario para comprar una canasta de 

alimentos que satisfaga un mínimo de requerimientos nutricionales. Esta 

canasta se calcula por separado para las áreas rurales y urbanas, y se basa 

en los patrones de gasto en alimentos de los hogares que apenas 

satisfacen sus necesidades mínimas de alimentos nutritivos, suponiendo 

que todo el gasto se destine a alimentación. (Sedesol, 2002: 122) 

 “Señala que a partir de este método se tiene un punto de vista 

parcial al situar a los pobres fuera del mercado de trabajo y de consumo, 

considerando que cuando trabajan y obtienen un ingreso, su dinero servirá 

para consumir bienes y servicios, permitiéndoles salir de la condición de 

pobreza”. (Ornelas, 2006) 

“El método no incluye patrones socialmente aceptados como 

satisfactores de las necesidades consideradas para medir la pobreza, 

haciendo más difícil identificar a la población pobre”. (Cortés, 2002) 

 
2.2.1.7. Educación  

 
Nivel de instrucción: “El nivel de instrucción de una persona es el 

grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta 

si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Se 

distinguen los siguientes niveles: 

 

 Personas analfabetas: Personas que no saben leer ni escribir. 
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 Sin estudios: Personas  que  saben  leer   y  escribir  pero  no  han   

terminado ningún tipo de estudios. 

 

 Primarios: Educación Infantil, Maternal, Guarderías, Jardín de 

Infancia, Párvulos y similares, Educación Primaria, EPA, Educación 

Especial, Estudios oficiales de música (ciclo elemental), estudios 

primarios anteriores como la EGB, la Enseñanza Primaria y estudios 

similares. 

 

 Profesionales: Estudios de Formación Profesional: Módulos 

Profesionales, FP de primer y segundo grado, Ciclos Formativos, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, Formación 

Profesional Básica y otros estudios profesionales o artísticos. 

 

 Secundarios: Estudios de Bachillerato Elemental y equivalentes, de 

Educación Secundaria Obligatoria, de Reforma de Enseñanzas 

Medias, de Bachiller Superior o BUP, de Bachillerato LOGSE o LOE, 

Estudios oficiales de música (grado medio), artísticos y de idiomas, 

Acceso a la Universidad y similares. 

 

 Medio-superiores: Estudios de Ingeniería Técnica, Peritaje 

industrial, Magisterio, Enfermería, Diplomatura, estudios 

universitarios de primer ciclo, estudios de especialización de 

carreras medias y otros del mismo nivel. 

 

 Superiores: Estudios universitarios de Grado, Licenciatura, 

Ingeniería Superior y similares, así como de tercer ciclo, postgrados, 

máster, doctorado y especialización”. (Euskadi.eus, 2002) 
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Fuente: Ética y economía con rostro humano. 
 

Figura 3. Factores recurrentes de pobreza 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Actividad Económica: Permite la generación de riqueza dentro de 

una comunidad (ciudad, región y país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de 

algún tipo de servicio y recurso.  

 

 Agua potable: Es el agua que por su calidad química, física y 

bacteriológica, es aceptable para el consumo humano. 

 

 Anemia: Es una condición en la cual la sangre carece de suficiente 

glóbulos rojos, o a la concertación de hemoglobinas es menor que 

los valores de referencia según edad, sexo y altitud. 

 

 Años promedio de estudios alcanzados: Es el número promedio 

de años de estudios lectivos aprobados en instituciones de 
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educación formal. Este indicador mide el acceso de la población al 

sistema educativo y refleja su efectividad a largo plazo. 

 

 Área rural: Es el territorio integrado por centros poblados rurales, 

asentamientos rurales y las localidades rurales. 

 

 Área urbana: Es el territorio ocupado por centros poblados urbanos. 

El área urbana de un distrito puede estar conformada por uno o más 

centros poblados urbanos. 

 

 Asentamiento humano: Es el lugar donde se establece una 

persona o una comunidad. El término asentamiento también puede 

referirse al proceso inicial en la colonización de tierras, o las 

comunidades que resultan. De acuerdo a la ley se pueden dividir en 

asentamientos formales y asentamientos informales. Un 

asentamiento formal o regular forma la parte de un esquema del 

planeamiento de ciudad. Un asentamiento informal está fuera del 

esquema de planificación urbana. 

 

 Calidad de vida: Concepto propio de la sociología, pero también 

forma parte del debate político o de las conversaciones cotidianas. 

Se entiende por calidad de vida el nivel de ingresos y comodidades 

de una persona, una familia o un colectivo. Esta definición es 

meramente orientativa, ya que la idea de calidad de vida está llena 

de matices. 

 

 Censo de población: Conjunto de operaciones que reúnen, 

elaboran y publican datos demográficos, económicos y sociales 



21 
 

correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio, 

referidos a un momento determinado o a ciertos períodos dados. De 

hecho o facto: implica el empadronamiento de toda la población 

presente en el territorio en estudio. 

 

 Censo: Conjunto de operaciones destinadas a recopilar, procesar, 

evaluar y publicar los datos referidos a todas las unidades de un 

universo en un área y momentos determinados. 

 

 Centro de salud: Es aquel establecimiento o institución en el cual 

se imparten los servicios y la atención de salud más básica y 

principal. Los centros de salud son una versión reducida o 

simplificada de los hospitales y de los sanatorios ya que si bien 

cuentan con los elementos y recursos básicos para las curaciones, 

no disponen de grandes tecnologías ni de espacios complejos que 

sí existen en hospitales. El objetivo principal de los centros de salud 

es el de brindar la atención más primaria y urgente ante situaciones 

de salud que deben ser tratadas. 

 

 Crecimiento Económico: Es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente de un país o una región) en un determinado periodo 

(generalmente en un año). 

 

 Crecimiento estable y sostenido:  Aumento de la productividad y 

de ahorro, con la finalidad de conseguir a mediano y largo plazo, 

adoptando políticas capaces de dar respuestas a los retos, y en ese 
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mismo sentido se pretende la preservación del medio ambiente, la 

sociedad del conocimiento, los desequilibrios territoriales, la 

demografía y los flujos migratorios entre otros. 

 

 Desarrollo económico: Es un proceso de crecimiento de la 

producción de un país que a la vez viene acompañado de cambios 

múltiples y variados en las estructuras y en la mentalidad de la gente.  

 

 Desnutrición crónica: Retardo en el crecimiento en talla para la 

edad o retardo en el crecimiento, se determina al comparar la talla 

del niño con la esperada para su edad y sexo. 

 

 Educación: Es el proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y 

físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que la 

rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de 

educación (estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, que 

en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos 

conocimientos para su aplicación posterior. 

 

 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO): Es una encuesta de 

derecho que se ejecuta a nivel nacional, durante todo el año. 

 

 Estimación de población: Se interpreta como el número de 

personas que se calcula tiene o tuvo una población en un momento 

específico del tiempo. Tal volumen no es el producto de una 

medición directa, pero para obtenerla se tuvo en cuenta información 

sobre la población. 
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 Estudio socioeconómico: Es un proceso de entrevista domiciliaria 

y de validación de referencias que tiene como objeto recabar y 

cotejar información socioeconómica, familiar y laboral de cada 

candidato a través de terceros: vecinos, jefes inmediatos, 

compañeros, etcétera. 

 

 Evaluación socioeconómica: Busca medir la contribución del 

proyecto al desarrollo y cumplimiento de múltiples objetivos 

socioeconómicos nacionales: el crecimiento del PIB, la generación 

de empleo, el ahorro de divisas, mejoramiento de la salud y 

educación. 

 

 Hogar: Conjunto formado por una o más personas que residen 

habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto 

común, principalmente para alimentarse. Pueden ser parientes o no. 

 

 Inclusión Socioeconómica: Genera espacios y oportunidades para 

que las personas en situación de vulnerabilidad autogestión en su 

propio desarrollo, aprovechando todos los recursos que le brinda la 

comunidad para su inclusión social y económica, con autonomía y 

autosostenibilidad. (Incluye la participación de la persona en la vida 

de la comunidad). 

 

 Indicadores económicos: Son datos que representan valores 

estadísticos y expresan el comportamiento de variables económicas. 

Su cálculo se hace determinado tiempo (diario, quincenal, mensual, 

trimestral, etc.)  con  el propósito  de  pronosticar o determinar  una  
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situación a partir de un análisis comparativo. 

 

 Indicadores sociales: Son medidas estadísticas, que hacen 

referencia a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros 

referidos a una variable o aspecto de la realidad. La interpretación 

de un indicador permite no solo conocer una situación, sino también 

realiza proyecciones. 

 

 Ingreso: Son todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o 

grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos 

tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

 

 Integrantes del hogar: Personas que residen habitualmente en la 

misma vivienda y se sostienen de un gasto común principalmente 

para la alimentación. 

 

 Inversión social: Es un mecanismo de acción que integra factores 

ambientales y sociales en beneficio de las comunidades que cobra 

mayor relevancia con el propósito establecido por el Gobierno 

Nacional en el Plan de Desarrollo 2010–2014 de que el 

aprovechamiento de los recursos naturales no renovables se lleve a 

cabo con criterio de sostenibilidad. 

 

 Mindis: Es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal 

es mejorar la calidad de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el  
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acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. 

 

 Necesidades Básicas Insatisfechas: Es un método para poder 

medir la condición de pobreza de un hogar. Existen varias 

metodologías con este objetivo (por ejemplo: pobreza monetaria, 

pobreza multidimensional, entre otras).  

 

 Nivel de Educación: Es cada uno de los tramos en que se 

estructura el sistema educativo formal. Se corresponden con las 

necesidades individuales de las etapas del proceso psico-físico-

evolutivo articulado con el desarrollo psico-físico social y cultural. Los 

niveles de educación son: Inicial, Educación General Básica, 

Polimodal y Superior no universitario. 

 

 Nivel de vida: Es el grado de bienestar material que ha logrado un 

determinado individuo por ser su familia y el “mundo” que lo rodea, 

o una colectividad, o en su defecto aquel bienestar que espera lograr 

en algún momento. 

 

 Pobreza: La pobreza es la situación o condición socioeconómica de 

la población que no puede acceder o carece de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten 

un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 

potable. 

 

 Servicio de desagüe: Capacidad de la vivienda para disponer la 

eliminación de residuos.  
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 Servicio higiénico: Forma de eliminación de los residuos humanos, 

el acceso a este servicio refleja la calidad de vida de los habitantes 

y es un componente elemental en la determinación del bienestar 

social porque asegura un ambiente saludable y protege a la 

población de enfermedades crónicas. 

 

 Servicios básicos: Son actividades identificables, intangibles y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o 

mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo 

que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero 

que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden 

ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. 

 

 Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de 

acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y 

consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización 

en un espacio o un tiempo determinado. 

 

 Vivienda colectiva: Vivienda que proporciona alojamiento a 

personas que comparten o se someten a normas de convivencia y 

comportamiento por motivos de salud, educación, disciplina, religión, 

trabajo y asistencia social, entre otros. 

 

 Vivienda particular: Vivienda destinada, construida o adaptada 

para el alojamiento de personas que forman hogares. 
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 Vivienda: Lugar delimitado por paredes y cubierto por techos, donde 

generalmente las personas comen, preparan alimentos, duermen y 

se protegen del ambiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance 

descriptivo y diseño no experimental de tipo longitudinal. (Hernández y 

otros, 2014) 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo conformada por todas las familias que radican 

dentro del territorio de la provincia de Coronel Portillo, las cuales al ser 

contadas arrojan una cantidad bastante elevada por lo que de acuerdo a lo 

que recomienda la metodología se consideró como población infinita. 

La muestra fue de naturaleza probabilística y se obtuvo en forma 

aleatoria por estratos recogiendo información de campo en todos los 

distritos de la provincia estudiada. El propósito fue asegurar que todas las 

unidades (familias) de la población de estudio tengan la misma oportunidad 

de ser elegidas; de esta manera la muestra fue lo más representativa 

posible.  

Cálculo del tamaño de la muestra (n). Si el tamaño de la población 

(N) es mayor a 30000, para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

𝜖2
 

Dónde:  

Z= Estadístico correspondiente a la distribución normal estándar según un  
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    cierto nivel de confianza. Para un nivel de confianza de 95%: Z=1.96  

p = Proporción  de   los   individuos   de   la   población   que    poseen   la 

característica  que  se  quiere medir. En  el caso que este dato no sea 

conocido se asume p=0.5 

ϵ = Error permisible. Se suele considerar ϵ = 5%. 

n = Tamaño final de la muestra. 

 
Reemplazando dichos datos en la fórmula mencionada, obtendremos: 

𝑛 =  
1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)

0.052
 ⋍ 384 

La muestra la conformaron 384 familias de los siete (7) distritos que 

conforman la provincia de Coronel Portillo.  

Considerando este resultado, se ha realizado una evaluación 

socioeconómica a 384 familias, las cuales se han dividido por estratos 

según la densidad poblacional de cada distrito, habiéndose obtenido: 

Cuadro 2. Distribución poblacional de los distritos de la provincia de 

Coronel Portillo 

DISTRITO 
N° 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

N° FAMILIAS 
EVALUADAS 

Callería 154031 41% 157 

Yarinacocha 97676 26% 99 

Manantay 80252 21% 82 

Campoverde 15747 4% 16 

Masisea 12692 3% 13 

Iparía 11803 3% 12 

Nueva Requena 5537 1% 6 

TOTAL 377738 100% 384 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento para la recolección de datos fue a través de la 

revisión de información secundaria la cual está contenida en las bases de 

datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y también 

por medio de una evaluación socioeconómica a un grupo representativo de 

familias. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recogió información relevante mediante un cuestionario 

elaborado para la evaluación socioeconómica de un grupo de familias 

(384). Los resultados de esta evaluación se han contrastado con los valores 

que figuran en la data de las instituciones oficiales que monitorean la 

pobreza a nivel nacional. Esta última información se recolectó a través de 

la técnica de revisión documentaria, empleando como instrumento una 

ficha de recolección de datos la cual fue diseñada para registrar los valores 

de los principales indicadores de pobreza de la provincia de Coronel Portillo 

durante el periodo 2013-2017.  

 

3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos ha consistido en la clasificación de los 

datos obtenidos tanto por fuente primaria como a través de publicaciones 

oficiales, para ello se han empleado hojas de cálculo de MS Excel que 

permitió poder obtener valores promedio, desviaciones estándar entre otras 

que permitan hacer una comparación objetiva entre los valores obtenidos 
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mediante la evaluación socioeconómica y aquellos que figuran en los 

registros del INEI. 

 

3.6. TRATAMIENTO DE DATOS 

  Considerando los datos obtenidos evaluamos la hipótesis 

planteada. 

(Ho) La evaluación socioeconómica NO arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013-2017. 

(Ha) La evaluación socioeconómica SI arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013-2017. 

Nuestra variable LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO la hemos operacionalizado mediante las siguientes 

dimensiones y sus respectivos indicadores: 

Cuadro 3. Dimensiones e indicadores de la variable de investigación 

DIMENSIONES INDICADORES 

Capacidad de gasto familiar 

Valor nominal del ingreso familiar 

% del ingreso destinado para la 
alimentación 

Necesidades básicas insatisfechas 

Vivienda propia 

Agua potable 

Saneamiento 

Acceso a servicios básicos 
Salud 

Educación 



32 
 

Considerando esta forma de operacionalizar la variable, se diseñó 

un cuestionario para la evaluación socioeconómica del grupo de familias 

que vienen a conformar nuestra muestra (Ver Anexo 2). 

Todos los ítems guardan relación con los indicadores que se 

cuantificaron en términos porcentuales, correspondiéndose en la forma que 

se muestra a continuación:  

Cuadro 4. Ítems relacionados con los indicadores de la investigación 

DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

RELACIONADOS 

Capacidad de gasto 
familiar 

Valor nominal del ingreso 
familiar 

4 , 5 

% del ingreso destinado para 
la alimentación 

6 , 15 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas 

Vivienda propia 1 , 2 

Agua potable 14 

Saneamiento 14 

Acceso a servicios 
básicos 

Salud 7 , 8 , 9 , 10 , 13 

Educación 3 , 11 , 12 

 

El cuestionario para la evaluación socioeconómica, se aplicó en los 

siete (7) distritos de la provincia de Coronel Portillo, en cantidad 

proporcional a la densidad poblacional de los mismos, según se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Número de familias evaluadas en cada distrito 

DISTRITO N° FAMILIAS EVALUADAS 

Callería 157 

Yarinacocha 99 

Manantay 82 

Campoverde 16 

Masisea 13 

Iparía 12 

Nueva Requena 6 
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Los resultados de esta evaluación los hemos ordenado según el 

distrito al que se visitó y los cuadros se han organizado de acuerdo al 

indicador que se está cuantificando. 

La metodología utilizada para recopilar información así como para 

descargar los datos en los cuadros que posteriormente permitieron hacer 

un análisis comparativo con los valores que figuran en los registros del INEI, 

lo explicamos con la información recogida del distrito de Nueva Requena la 

cual permite extendernos en algunos detalles de carácter técnico que 

permitieron clarificar cómo se han construido los cuadros de los demás 

distritos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

En base al cuestionario para la evaluación socioeconómica aplicado 

a los 7 distritos de la provincia de Coronel Portillo, obtuvimos como 

resultado lo siguiente: 

En el distrito de Nueva Requena se han evaluado 6 familias las 

cuales fueron seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. Las 

respuestas obtenidas se han consignado en el cuadro que se muestra a 

continuación: 
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  Cuadro 6. Resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación  socioeconómica - distrito de Nueva Requena 

N° TEXTO DE LA PREGUNTA 
FAM. 

1 
FAM. 

2 
FAM. 

3 
FAM. 

4 
FAM. 

5 
FAM. 

6 

1 ¿Posee vivienda propia? SI SI SI NO SI SI 

2 Material predominante en la construcción de la vivienda madera madera madera madera ladrillo madera 

3 ¿A cuánto asciende su ingreso familiar mensual? 900 1100 1300 800 1500 950 

4 ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? TE SF SF y NP TE NP SF  

5 ¿Aproximadamente cuánto gasta mensualmente en sus alimentos? 600 800 700 650 900 750 

6 ¿Cuántos son los integrantes de su familia? 5 4 6 4 4 3 

7 ¿Cuántos miembros de su familia están afiliados al SIS? 3 3 4 2 2 2 

8 ¿Cuántos niños de 0 - 6 años viven en el hogar? 1 2 0 2 1 1 

9 ¿Cuántos de ellos registraron casos de anemia? 1 2 0 1 1 1 

10 ¿Cuántos niños de 6 - 11 años viven en el hogar? 2 1 3 1 1 1 

11 ¿Cuántos de ellos asisten a los centros de estudios? 2 1 2 1 1 1 

12 ¿Cuántos miembros de su familia no saben leer y/o escribir? 1 0 0 1 0 1 

13 
¿Cuántos de los integrantes de esta familia son usuarios de algún programa 
alimentario? 

2 2 3 2 0 1 

14 Servicios básicos con los que cuenta A E y A E  A E, A y D E y A 

15 ¿Qué fuente de energía utiliza para cocinar? L L y C L y G L y G G L , C y G 
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Esta información la descargamos a un nuevo cuadro contabilizando 

las respuestas positivas para cada uno de los indicadores establecidos en 

nuestra operacionalización de variables; el cuadro formado para tal fin 

enlaza los indicadores de las dimensiones de nuestra variable con los ítems 

del cuestionario empleado para la evaluación socioeconómica. 

Cuadro 7. Formato para descargar la información del distrito de Nueva 

Requena  

N° FACTOR DE MEDICIÓN 
ÍTEMS 

CONSIDERADOS 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. número de 

integrantes de la familia 
3 ,  6 

2 
Porcentaje del ingreso familiar destinado a la 

alimentación 
3 , 5 

3 Viviendas particulares propias 1 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o bloque de 

cemento en las paredes exteriores 
2 

5 
Hogares que se abastecen de agua mediante red 

pública 
14 

6 
Hogares que residen en viviendas particulares 

con red pública de alcantarillado 
14 

7 
Población con al menos una necesidad básica 

insatisfecha 
14 

8 
Hogares con al menos un beneficiario de 

programas alimentarios 
6 , 13 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 15 

10 
Población afiliada al Seguro Integral de Salud 
(SIS) 

6 , 7 

11 Población infantil afectada por  anemia 8 , 9 

12 
Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 

11 años de edad 
10 , 11 

13 Tasa de analfabetismo 12 

14 Tasa de empleabilidad 4 

 

La información que se obtuvo se descargó a dicho cuadro anotando 

el número de respuestas positivas y hallando el valor porcentual que le 

corresponde. 
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Cuadro 8. Resultados obtenidos en el distrito de Nueva Requena 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 

N° 

RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  

(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. 

número de integrantes de la familia 
4 66.67% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a la alimentación 
 --- 68.91% 

3 Viviendas particulares propias 5 83.33% 

4 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores 

1 16.67% 

5 
Hogares que se abastecen de agua 

mediante red pública 
5 83.33% 

6 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado 

1 16.67% 

7 
Población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha 
5 83.33% 

8 
Hogares con al menos un beneficiario 

de programas alimentarios 
5 83.33% 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 4 66.67% 

10 
Población afiliada al Seguro Integral 

de Salud (SIS) 
---  61.54% 

11 
Población infantil afectada por  

anemia 
---  85.71% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad 
---  88.89% 

13 Tasa de analfabetismo ---  11.54% 

14 Tasa de empleabilidad ---  54.55% 

 

 

Esta misma modalidad la empleamos para todos los distritos de la 

provincia de Coronel Portillo, obteniendo así los siguientes cuadros: 
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Cuadro 9. Resultados obtenidos en el distrito de Callería 

 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 

N° 

RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  

(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. 

número de integrantes de la familia 
17 10.83% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a la alimentación 
---  62.50% 

3 Viviendas particulares propias 112 71.34% 

4 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores 

46 29.30% 

5 
Hogares que se abastecen de agua 

mediante red pública 
97 61.78% 

6 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado 

79 50.32% 

7 
Población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha 
65 41.40% 

8 

Hogares con al menos un 

beneficiario de programas 

alimentarios 

49 31.21% 

9 
Hogares que utilizan gas para 

cocinar 
42 26.75% 

10 
Población afiliada al Seguro Integral 

de Salud (SIS) 
 --- 63.06% 

11 
Población infantil afectada por  

anemia 
---  53.50% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad 
---  85.35% 

13 Tasa de analfabetismo ---  3.82% 

14 Tasa de empleabilidad ---  87.26% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 157 
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Cuadro 10.  Resultados obtenidos en el distrito de Yarinacocha 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 
N° 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  
(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos 
vs. número de integrantes de la 
familia 

13 13.13% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 
destinado a la alimentación 

---  69.70% 

3 Viviendas particulares propias 71 71.72% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

36 36.36% 

5 
Hogares que se abastecen de 
agua mediante red pública 

73 73.74% 

6 
Hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de 
alcantarillado 

43 43.43% 

7 
Población con al menos una 
necesidad básica insatisfecha 

39 39.39% 

8 
Hogares con al menos un 
beneficiario de programas 
alimentarios 

31 31.31% 

9 
Hogares que utilizan gas para 
cocinar 

32 32.32% 

10 
Población afiliada al Seguro 
Integral de Salud (SIS) 

 --- 57.58% 

11 
Población infantil afectada por  
anemia 

---  47.47% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 
población de 6 a 11 años de edad 

---  91.92% 

13 Tasa de analfabetismo ---  7.07% 

14 Tasa de empleabilidad ---  82.83% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 99 
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Cuadro 11. Resultados obtenidos en el distrito de Manantay 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 
N° 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  
(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. 
número de integrantes de la familia 

17 20.73% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 
destinado a la alimentación 

---  75.61% 

3 Viviendas particulares propias 66 80.49% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

19 23.17% 

5 
Hogares que se abastecen de agua 
mediante red pública 

65 79.27% 

6 
Hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de 
alcantarillado 

24 29.27% 

7 
Población con al menos una 
necesidad básica insatisfecha 

48 58.54% 

8 
Hogares con al menos un beneficiario 
de programas alimentarios 

44 53.66% 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 28 34.15% 

10 
Población afiliada al Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

---  59.76% 

11 
Población infantil afectada por  
anemia 

---  53.66% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 
población de 6 a 11 años de edad 

---  84.15% 

13 Tasa de analfabetismo ---  8.54% 

14 Tasa de empleabilidad ---  79.27% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 82 
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Cuadro 12. Resultados obtenidos en el distrito de Campoverde 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 

N° 

RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  

(%) 

1 

Tasa de pobreza según ingresos 

vs. número de integrantes de la 

familia 

3 18.75% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a la alimentación 
 --- 65.63% 

3 Viviendas particulares propias 13 81.25% 

4 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores 

3 18.75% 

5 
Hogares que se abastecen de agua 

mediante red pública 
12 75.00% 

6 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado 

5 31.25% 

7 
Población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha 
9 56.25% 

8 

Hogares con al menos un 

beneficiario de programas 

alimentarios 

9 56.25% 

9 
Hogares que utilizan gas para 

cocinar 
6 37.50% 

10 
Población afiliada al Seguro Integral 

de Salud (SIS) 
 --- 68.75% 

11 
Población infantil afectada por  

anemia 
 --- 62.50% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad 
---  81.25% 

13 Tasa de analfabetismo ---  12.50% 

14 Tasa de empleabilidad ---  78.75% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 16 
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Cuadro 13. Resultados obtenidos en el distrito de Masisea 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 

N° 

RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  

(%) 

1 

Tasa de pobreza según ingresos 

vs. número de integrantes de la 

familia 

5 38.46% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a la alimentación 
 --- 76.92% 

3 Viviendas particulares propias 11 84.62% 

4 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores 

2 15.38% 

5 
Hogares que se abastecen de 

agua mediante red pública 
8 61.54% 

6 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado 

3 23.08% 

7 
Población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha 
7 53.85% 

8 

Hogares con al menos un 

beneficiario de programas 

alimentarios 

5 83.33% 

9 
Hogares que utilizan gas para 

cocinar 
4 30.77% 

10 
Población afiliada al Seguro 

Integral de Salud (SIS) 
---  69.23% 

11 
Población infantil afectada por  

anemia 
---  61.54% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad 
---  73.08% 

13 Tasa de analfabetismo ---  7.69% 

14 Tasa de empleabilidad ---  66.15% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 13 
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Cuadro 14. Resultados obtenidos en el distrito de Iparía 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 
N° 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

PORCENTAJE  
(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos 
vs. número de integrantes de la 
familia 

4 33.33% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 
destinado a la alimentación 

 --- 66.67% 

3 Viviendas particulares propias 10 83.33% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

3 25.00% 

5 
Hogares que se abastecen de 
agua mediante red pública 

8 66.67% 

6 
Hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de 
alcantarillado 

2 16.67% 

7 
Población con al menos una 
necesidad básica insatisfecha 

7 58.33% 

8 
Hogares con al menos un 
beneficiario de programas 
alimentarios 

8 66.67% 

9 
Hogares que utilizan gas para 
cocinar 

4 33.33% 

10 
Población afiliada al Seguro 
Integral de Salud (SIS) 

 --- 58.33% 

11 
Población infantil afectada por  
anemia 

  ---  72.50% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 
población de 6 a 11 años de edad 

---  61.67% 

13 Tasa de analfabetismo ---  16.67% 

14 Tasa de empleabilidad ---  70.83% 

TOTAL DE FAMILIAS EVALUADAS: 12 

 

Todos estos datos los reunimos en un cuadro que consolidó a toda 

la provincia y que nos permitió obtener indicadores globales, para lo cual 

procedimos a calcular el promedio ponderado de los valores obtenidos en 

los distritos con el fin de tener valores que reflejaron la pobreza a nivel de 

Coronel Portillo. 
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Con todos estos resultados procedimos a calcular los indicadores 

porcentuales de toda la provincia, y debido a que los distritos tienen 

distintas densidades poblacionales, entonces cada uno de ellos tuvieron un 

distinto peso al momento de contribuir en el cálculo de los indicadores 

globales, es por ello que hallamos el promedio ponderado de cada uno de 

los factores de medición para así tener indicadores a nivel de la provincia 

de Coronel Portillo, los cuales se comparó con los datos históricos de los 

últimos cinco años que aparecen en los registros del INEI, para poder 

determinar si nuestra evaluación socioeconómica nos arroja valores 

estadísticamente similares.  
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N° FACTOR DE MEDICIÓN CALLERÍA YARINACOCHA MANANTAY CAMPOVERDE MASISEA IPARÍA 
NUEVA 

REQUENA 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. 
número de integrantes de la familia 

10.83% 13.13% 20.73% 18.75% 38.46% 33.33% 66.67% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar destinado 
a la alimentación 

62.50% 69.70% 75.61% 65.63% 76.92% 66.67% 68.91% 

3 Viviendas particulares propias 71.34% 71.72% 80.49% 81.25% 84.62% 83.33% 83.33% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

29.30% 36.36% 23.17% 18.75% 15.38% 25.00% 16.67% 

5 
Hogares que se abastecen de agua 
mediante red pública 

61.78% 73.74% 79.27% 75.00% 61.54% 66.67% 83.33% 

6 
Hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de 
alcantarillado 

50.32% 43.43% 29.27% 31.25% 23.08% 16.67% 16.67% 

7 
Población con al menos una necesidad 
básica insatisfecha 

41.40% 39.39% 58.54% 56.25% 53.85% 58.33% 83.33% 

8 
Hogares con al menos un beneficiario de 
programas alimentarios 

31.21% 31.31% 53.66% 56.25% 83.33% 66.67% 83.33% 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 26.75% 32.32% 34.15% 37.50% 30.77% 33.33% 66.67% 

10 
Población afiliada al Seguro Integral de 
Salud (SIS) 

63.06% 57.58% 59.76% 68.75% 69.23% 58.33% 61.54% 

11 Población infantil afectada por  anemia 53.50% 47.47% 53.66% 62.50% 61.54% 72.50% 85.71% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 
población de 6 a 11 años de edad 

85.35% 91.92% 84.15% 81.25% 73.08% 61.67% 88.89% 

13 Tasa de analfabetismo 3.82% 7.07% 8.54% 12.50% 7.69% 16.67% 11.54% 

14 Tasa de empleabilidad 87.26% 82.83% 79.27% 78.75% 66.15% 70.83% 54.55% 

N° FAMILIAS EVALUADAS 157 99 82 16 13 12 6 

FACTOR DE PONDERACIÓN 0.41 0.26 0.21 0.04 0.03 0.03 0.02 

Cuadro 15. Consolidado de los resultados obtenidos en todos los distritos de la provincia de Coronel Portillo 
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Cuadro 16.  Indicadores de pobreza de la provincia de Coronel Portillo 

N° FACTOR DE MEDICIÓN 
CORONEL 

PORTILLO 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. número de 

integrantes de la familia 
16.41% 

2 
Porcentaje del ingreso familiar destinado a la 

alimentación 
68.17% 

3 Viviendas particulares propias 75.00% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o bloque de 

cemento en las paredes exteriores 
28.65% 

5 
Hogares que se abastecen de agua mediante red 

pública 
69.79% 

6 
Hogares que residen en viviendas particulares con 

red pública de alcantarillado 
40.89% 

7 
Población con al menos una necesidad básica 

insatisfecha 
46.88% 

8 
Hogares con al menos un beneficiario de programas 

alimentarios 
40.84% 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 31.25% 

10 Población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) 61.38% 

11 Población infantil afectada por  anemia 53.87% 

12 
Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 

años de edad 
85.74% 

13 Tasa de analfabetismo 6.69% 

14 Tasa de empleabilidad 82.54% 

 

La información obtenida mediante la evaluación socioeconómica la 

compararemos con los datos históricos sobre los indicadores de pobreza 

del periodo 2013 – 2017 de la provincia de Coronel Portillo, los cuales 

figuran en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INEI). 

Dichos datos los consignamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 17. Indicadores históricos de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo del periodo 2013 - 2017 

N° INDICADORES DE POBREZA 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. 

número de integrantes de la familia 
13.05 12.60 13.40 11.20 10.80 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a la alimentación 
75.33 70.77 72.44 69.89 73.35 

3 Viviendas particulares propias  80.10 83.10 84.10 84.60 82.80 

4 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores 

19.90 22.00 19.60 20.70 19.60 

5 
Hogares que se abastecen de agua 

mediante red pública 
73.50 61.90 67.70 67.50 66.90 

6 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado 

34.10 30.90 41.20 44.10 39.70 

7 
Población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha 
50.00 52.00 50.70 47.40 45.20 

8 
Hogares con al menos un beneficiario 

de programas alimentarios 
44.20 44.70 40.20 34.80 49.00 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 21.60 30.60 25.30 29.00 23.70 

10 
Población afiliada al Seguro Integral 

de Salud (SIS) 
60.90 61.80 61.30 70.90 72.90 

11 
Población infantil afectada por  

anemia 
58.40 59.60 54.30 57.10 57.20 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad 
91.90 87.30 88.40 87.10 92.70 

13 Tasa de analfabetismo 4.30 5.60 6.00 4.60 4.70 

14 Tasa de empleabilidad 79.60 78.60 79.80 76.90 77.30 

Fuente: INEI - Compendio Estadístico 2017 

 

Debido a que el estudio socioeconómico es de tipo transversal, ya que se 

aplicó el cuestionario entre los meses de agosto y octubre del 2018, habiéndose 

obtenido valores puntuales; para poder hacer una comparación entre los datos 

obtenidos y los valores históricos, éstos últimos los promediaremos, y ya que 

estamos trabajando datos porcentuales, el promedio que le corresponde es la 

media geométrica de los 5 datos históricos. 
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Cuadro 18. Promedio de los valores históricos de los indicadores de 

pobreza de la provincia de Coronel Portillo 

N° INDICADORES DE POBREZA 

PROMEDIO 

PORCENTUAL 

(%) 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. número de 

integrantes de la familia 
12.17 

2 
Porcentaje del ingreso familiar destinado a la 

alimentación 
72.33 

3 Viviendas particulares propias  82.93 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o bloque de 

cemento en las paredes exteriores 
20.34 

5 
Hogares que se abastecen de agua mediante red 

pública 
67.40 

6 
Hogares que residen en viviendas particulares con 

red pública de alcantarillado 
37.69 

7 
Población con al menos una necesidad básica 

insatisfecha 
49.00 

8 
Hogares con al menos un beneficiario de 

programas alimentarios 
42.31 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 25.84 

10 Población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) 65.36 

11 Población infantil afectada por  anemia 57.29 

12 
Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 

años de edad 
89.45 

13 Tasa de analfabetismo 5.01 

14 Tasa de empleabilidad 78.43 

   

Al reunir los valores obtenidos mediante la evaluación 

socioeconómica con los datos históricos, la primera impresión es que existe 

bastante similitud, para reforzar esta percepción calcularemos las 

variaciones porcentuales entre ambos conjuntos de valores: 
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Cuadro 19. Variación porcentual entre los valores históricos y los obtenidos mediante la evaluación socioeconómica 

N° INDICADORES DE POBREZA 
PROMEDIO 
VALORES 

HISTÓRICOS 

VALORES DEL 
ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

1 
Tasa de pobreza según ingresos vs. número de integrantes de la 
familia 

12.17 16.41 34.85% 

2 Porcentaje del ingreso familiar destinado a la alimentación 72.33 68.17 5.75% 

3 Viviendas particulares propias  82.93 75.00 9.56% 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

20.34 28.65 40.85% 

5 Hogares que se abastecen de agua mediante red pública 67.40 69.79 3.54% 

6 
Hogares que residen en viviendas particulares con red pública de 
alcantarillado 

37.69 40.89 8.48% 

7 Población con al menos una necesidad básica insatisfecha 49.00 46.88 4.33% 

8 Hogares con al menos un beneficiario de programas alimentarios 42.31 40.84 3.47% 

9 Hogares que utilizan gas para cocinar 25.84 31.25 20.96% 

10 Población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) 65.36 61.38 6.09% 

11 Población infantil afectada por  anemia 57.29 53.87 5.97% 

12 Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad 89.45 85.74 4.15% 

13 Tasa de analfabetismo 5.01 6.69 33.64% 

14 Tasa de empleabilidad 78.43 82.54 5.24% 
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Observamos que en la mayoría de los indicadores la variación 

porcentual es bastante baja, por lo que nuestra primera impresión es que 

nuestra evaluación socioeconómica nos arroja valores similares a los que 

se obtuvo en los diferentes estudios de campo realizados por el INEI, el 

último de los cuales fue la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

Estos resultados podrían servir para obtener una conclusión 

preliminar, sin embargo sabemos que las percepciones de este tipo no son 

suficiente evidencia para emitir una conclusión con base científica por lo 

que nos apoyaremos en la ciencia Estadística para reforzar nuestro análisis 

y así poder concluir de manera contundente. 

Nuestra variable la pobreza en la provincia de Coronel Portillo la 

estamos midiendo mediante 14 factores, por lo que para el respectivo 

análisis estadístico tendremos dos submuestras de tamaños n1 = 14 y n2 = 

14 que vienen a estar formadas por los valores históricos y aquellos 

obtenidos con la evaluación socioeconómica respectivamente. Tomamos 

como estimadores de referencia a la media y la desviación estándar de 

dichas submuestras a las que denotamos con �̅�1 ;  𝑠1  𝑦  �̅�2;  𝑠2; se utilizaron 

estos valores obtenidos para calcular el estadístico de prueba y realizar el 

respectivo contraste de hipótesis. 
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Cuadro 20. Media y desviación estándar de los valores 

correspondientes a los factores que miden la pobreza 

en la provincia de Coronel Portillo 

N° INDICADORES DE POBREZA 
PROMEDIO 
VALORES 

HISTÓRICOS 

VALORES 
DEL ESTUDIO 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

1 
Tasa de pobreza según ingresos 
vs. número de integrantes de la 
familia 

12.17 16.41 

2 
Porcentaje del ingreso familiar 
destinado a la alimentación 

72.33 68.17 

3 Viviendas particulares propias  82.93 75.00 

4 
Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

20.34 28.65 

5 
Hogares que se abastecen de agua 
mediante red pública 

67.40 69.79 

6 
Hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de 
alcantarillado 

37.69 40.89 

7 
Población con al menos una 
necesidad básica insatisfecha 

49.00 46.88 

8 
Hogares con al menos un 
beneficiario de programas 
alimentarios 

42.31 40.84 

9 
Hogares que utilizan gas para 
cocinar 

25.84 31.25 

10 
Población afiliada al Seguro 
Integral de Salud (SIS) 

65.36 61.38 

11 
Población infantil afectada por  
anemia 

57.29 53.87 

12 
Tasa de matrícula escolar de la 
población de 6 a 11 años de edad 

89.45 85.74 

13 Tasa de analfabetismo 5.01 6.69 

14 Tasa de empleabilidad 78.43 82.54 

MEDIA DE LOS INDICADORES DE 
POBREZA 

 

 

50.40 50.58 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS 
INDICADORES DE POBREZA 

 

 

27.27 24.51 

 

�̅�𝟏 �̅�𝟐 

𝑠1 𝑠2 
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Recordemos que nuestra hipótesis nula y alterna las habíamos 

formulado en los siguientes términos: 

 (Ho) La evaluación socioeconómica NO arroja valores diferentes a 

los históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de 

Coronel Portillo en el periodo 2013-2017. 

(Ha) La evaluación socioeconómica SI arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013-2017. 

Traducidas al lenguaje estadístico éstas se convertirán 

respectivamente en: 

H0 : μ1 – μ2 = 0 

 Ha : μ1 – μ2 ≠  0 

Siendo: 

μ1: Media de los valores históricos de los factores de medición de la 

pobreza en la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2013 – 2017. 

μ2: Media de los valores obtenidos mediante la evaluación socioeconómica 

a un grupo de familias de la provincia de Coronel Portillo en el año 2018. 

 

La hipótesis nula Ho estaría sosteniendo que los valores de los 

factores que miden la pobreza, en ambas situaciones son estadísticamente 

similares, por lo que no existiría diferencia significativa. En caso de que las 

evidencias muestrales nos lleven a rechazar esta hipótesis, se concluiría 

que existe una diferencia significativa entre ambos grupos de valores. Se 

asumió que las subpoblaciones poseen distribuciones probabilísticas 
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aproximadamente normales y para sus respectivas estimaciones 

muestrales consideramos que las distribuciones muestrales de las medias 

muestrales pueden ser aproximadas mediante una distribución normal, por 

lo que la distribución muestral de �̅�1 − �̅�2 tuvo una distribución normal cuya 

media fue μ1 – μ2.   

Al ser las submuestras de tamaños relativamente pequeños, y al no 

conocerse las desviaciones poblacionales, la distribución que se ajustaría 

mejor a estas condiciones sería la distribución t student  por lo que el 

estadístico de prueba para las pruebas de hipótesis fue: 

𝑡 =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2

 

Los grados de libertad que se empleó para la obtención del valor 

crítico se determinaron mediante la fórmula: 

𝑔𝑙 =  
(
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2
) 2

1
𝑛1 − 1 (

𝑠1
2

𝑛1
)2 +

1
𝑛2 − 1 (

𝑠2
2

𝑛2
)2

 

La regla de rechazo, mediante el método del valor crítico fue: 

          𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟  𝐻0 si:   t ≤ - 𝑡𝛼

2
  o si  t ≥  𝑡𝛼

2
 

Donde  𝑡𝛼

2
  se obtiene de la distribución t con gl grados de libertad (α es el 

nivel de significancia). 

 

 

 



54 
 

 
Figura 4.  Distribución t student 
 

Procedimos a emplear la prueba de hipótesis de dos colas para la 

diferencia de medias μ1 – μ2 de los valores respectivos a los factores que 

miden la pobreza y que corresponden a las dos subpoblaciones referidas. 

Para el presente estudio se empleó un nivel de significancia de α = 

0.05 

Las submuestras tienen como tamaños n1 = 14 y n2 = 14, además 

las medias muestrales obtenidas han sido  �̅�1 = 50.40 y  �̅�2=50.58, mientras 

que sus desviaciones estándar resultaron s1 = 27.27 y s2 = 24.51. 

Con estos datos procedimos a calcular el estadístico de prueba: 

𝑡 =  
50.40−50.58

√27.272

14
+ 

24.512

14

 = - 0.02 

Los grados de libertad (gl) que se emplearán con este estadístico 

fueron: 

𝑔𝑙 =  
(

27.272

14
+ 

24.512

14
) 2

1

14−1
(

27.272

14
)2+

1

14−1
(

24.512

14
)2

 = 25.71 ⋍ 26 
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Considerando un nivel significante de α=0.05 y con 26 grados de 

libertad encontramos que 𝑡𝛼

2
 = 0.06 

La regla de rechazo, mediante el método del valor crítico viene a ser: 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟  𝐻0 si:   t ≤ - 𝑡𝛼

2
  o  si  t ≥  𝑡𝛼

2
  . 

En este caso: t = -0.02 > - 𝑡𝛼

2
 = -0.06, por lo que NO existe suficiente 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula Ho  y se concluye que μ1 

= μ2, lo que probaría que los valores obtenidos mediante la evaluación 

socioeconómica no poseen una diferencia significativa con los valores 

históricos obtenidos por el INEI. 
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4.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

En base a nuestras hipótesis planteadas: 

H0: La evaluación socioeconómica NO arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013-2017. 

Ha: La evaluación socioeconómica SI arroja valores diferentes a los 

históricos en la estimación del nivel de pobreza de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2013-2017. 

 
Se obtuvo como resultado del contraste de hipótesis que la hipótesis 

nula H0 no se ha rechazado. Esta afirmaba que los valores obtenidos 

mediante la evaluación socioeconómica no eran estadísticamente 

diferentes a los valores históricos que corresponden a los principales 

factores que permiten medir el nivel de pobreza. 

Al no tener suficiente evidencia muestral para rechazar la hipótesis 

nula, optamos por aceptarla, lo que se traduce en que los valores obtenidos 

mediante la evaluación socioeconómica son estadísticamente iguales a los 

datos históricos hallados con trabajos de campo mucho más completos y 

con el empleo de mayores recursos tanto técnicos como financieros. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron mediante la evaluación 

socioeconómica son susceptibles de contener errores generados por la 

inexperiencia en la aplicación de cuestionarios por parte del investigador o 

de sus colaboradores. Como todo estudio este también es perfectible y 
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seguramente existen valores que pueden haber sido calculados con alguna 

metodología errónea. Si bien es cierto que se puso bastante cuidado en el 

diseño del cuestionario y en la aplicación del mismo, sin embargo no se 

descarta la omisión o falsedad de algunas respuestas brindadas por las 

personas evaluadas, ya que en la mayoría de los casos eran padres y 

madres de familia con escaso nivel de instrucción por lo que algunas 

preguntas al parecer no fueron entendidas completamente. 

Otro factor distorsionante podría ser la incomodidad de los 

colaboradores para llegar hasta viviendas alejadas de los diferentes 

distritos, por lo que la evaluación fue realizada básicamente en las 

viviendas de la zona céntrica de cada distrito, perdiéndose de esta manera 

datos importantes sobre las condiciones de vida de las zonas rurales más 

lejanas, lugares en los cuales sospechamos existen cinturones de pobreza 

y pobreza extrema mucho más pronunciados. 

Pese a las limitaciones y obstáculos encontrados, se hizo un trabajo 

de campo muy escrupuloso, conscientes de la importancia que tienen este 

tipo de evaluaciones socioeconómicas. Los resultados obtenidos los 

consideramos confiables a un 95% ya que se tuvo especial cuidado en la 

revisión de los instrumentos de medición y en las etapas de recolección de 

información.  

Podríamos reforzar la comparación de los dos grupos de valores 

empleando otros parámetros como el coeficiente de variación (CV) y así 

poder medir la dispersión de ambos grupos, pero los resultados de este 

nuevo análisis nos conducirán a algo muy similar que lo que obtuvimos con 

las variaciones porcentuales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  CONCLUSIONES 

 
1. Los valores obtenidos mediante la evaluación socioeconómica 2018 y 

que corresponden a los principales factores empleados para medir la 

pobreza en la provincia de Coronel Portillo, son estadísticamente 

similares con los valores históricos existentes en los registros del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del periodo 2013 

- 2017. 

 
2. Una evaluación socioeconómica bien ejecutada si permite estimar, 

con un elevado nivel de confiabilidad, los valores de los factores 

empleados para medir los niveles de pobreza en la provincia de 

Coronel Portillo. 

 
3. En el contexto provincial, la pobreza es un fenómeno muy complejo 

que tiene muchas dimensiones, pues no solo afecta a la reducción del 

bienestar individual y colectivo, medido a través de la privación para 

consumir bienes y servicios, sino que afecta la capacidad de las 

personas para satisfacer sus necesidades básicas prioritarias. 

 
4. Se ha observado la existencia de una estructura poblacional 

mayoritariamente joven con una gran oferta de fuerza de trabajo, 

suficiente para cubrir la demanda laboral presente y del futuro de corto  

plazo;  las   riquezas  naturales  y  el  patrimonio cultural ligado a  las 
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culturas ancestrales constituyen interesantes alternativas que faltan 

dinamizar a favor del desarrollo. 

 
5. Las diferencias resaltantes obtenidas en factores como tasa de 

pobreza, material predominante en la construcción de viviendas, 

hogares que usan gas para cocinar y la tasa de analfabetismo; se 

deben principalmente a las deficiencias al momento de hacer la 

pregunta a las personas evaluadas, las cuales muchas veces no 

entendían la pregunta y daban respuestas ambiguas y hasta 

contradictorias. 

 
5.2.  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda extender el estudio desde el año 2009, ya que en los 

años post crisis mundial, la pobreza en nuestro país y en particular en 

la provincia de Coronel Portillo han modificado sus tendencias de 

evolución, por lo que resultaría muy interesante hacer un análisis 

comparativo con los datos obtenidos recientemente. 

 
2. Para realizar un estudio socioeconómico es necesario contar con las 

facilidades que pueda brindar alguna autoridad local, por lo que se 

recomienda para un próximo estudio gestionar el apoyo de algún 

municipio o entidad estatal que facilite el acceso a las localidades más 

alejadas. 

 
3. Para conocer a profundidad los niveles de pobreza de la zona rural, 

es necesario una adecuada implementación logística, por lo que se 

recomienda para un próximo estudio aprovisionarse del material e 
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implementos adecuados que permita permanecer en dichos lugares 

en jornadas extensas de 8 o más horas diarias. 

 
4. Se recomienda también contar con una carta de presentación o 

documento similar emitido por la Universidad para la cual se realizará 

el estudio, ya que en las visitas realizadas los colaboradores fueron 

objeto de suspicacias o incluso negativas rotundas por estar los 

pobladores en posición defensiva hacia las personas desconocidas. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE LA REGIÓN 
UCAYALI, PERIODO 2013 – 2017” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 

 
METODOLOGÍA 

¿La evaluación 
socioeconómica 
arroja valores 
diferentes a los 
históricos en la 
estimación del 
nivel de pobreza 
de la provincia de 
Coronel Portillo 
en el periodo 
2013 - 2017? 

Determinar si la 
evaluación 
socioeconómica 
arroja valores 
diferentes a los 
históricos en la 
estimación del 
nivel de pobreza 
de la provincia de 
Coronel Portillo 
en el periodo 
2013-2017. 

La evaluación 
socioeconómica 
arroja valores 
diferentes a los 
históricos en la 
estimación del 
nivel de pobreza 
de la provincia de 
Coronel Portillo 
en el periodo 
2013-2017. 

La pobreza en la 
provincia de 
Coronel Portillo 

 
Tipo de Investigación  
 Aplicada, Longitudinal.     
 
Nivel de Investigación    
Descriptiva.      
 
Método de Investigación  
Hipotético deductivo.     
 
Diseño de la Investigación                          
No experimental.   
 
Técnica 
Análisis documental. 
 
Instrumento 
Ficha de recolección. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

       CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

1. ¿Posee vivienda propia?     

    SI     NO     

            

2. Material predominante en la construcción de la vivienda 

    Madera     Ladrillo     

    Estera     Bloques de concreto   

            

3. ¿A cuánto asciende su ingreso familiar mensual?   

  S/   .00     

            

4. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? 

    Salario fijo (SF)   

Rentas por bienes familiares 

(RF) 

    Trabajos eventuales (TE)   Negocio propio (NP)   

            

5. ¿Aproximadamente cuánto gasta mensualmente en sus alimentos? 

  S/   .00     

            

6. ¿Cuántos son los integrantes de su familia?   
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7. ¿Cuántos miembros de su familia están afiliados al SIS? 

            

            

8. ¿Cuántos niños de 0 - 6 años viven en el hogar? 

            

            

9. ¿Cuántos de ellos registraron casos de anemia? 

           

            

10 ¿Cuántos niños de 6 - 11 años viven en el hogar? 

            

            

11 ¿Cuántos de ellos asisten a los centros de estudios? 

            

  

12               

 

 

 

12. ¿Cuántos miembros de su familia no saben leer y/o escribir? 

 

___      ___________ 

 

13 ¿Cuántos de los integrantes de esta familia son usuarios de algún 

programa alimentario? 

          

            

14 Servicios básicos con los que cuenta:     

    Electricidad (E)     Desagüe (D)     

    Agua (A)     otros (especifique)______   

 

12. ¿Cuántos miembros de su familia no saben leer y/o escribir? 
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15 ¿Qué fuente de energía utiliza para cocinar? 

    Leña (L)   
  

Gas 

(G)   
  

    Petróleo (P)     Electricidad (E)   

    Carbón (C)       
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DISTRITO CASERÍO ZONA 
DIRECCIÓN DE 
LA VIVIENDA 

NOMBRE DEL 
JEFE DE 
FAMILIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

VALIDADO POR: 
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ANEXO 4 

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE  

CORONEL PORTILLO 

 


