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RESUMEN 

La presente tesis para optar el título profesional de economista tiene como objetivo 

principal determinar el efecto del acceso de la población a la infraestructura de los servicios 

básicos sobre la pobreza de la Región Cajamarca para el año 2021. Asimismo, los objetivos 

específicos consisten en determinar el efecto del acceso al servicio de agua potable, desagüe y 

electricidad sobre la pobreza en la Región Cajamarca. El diseño de investigación es no 

experimental, de tipo cuantitativo de nivel explicativo, utilizando modelos estadísticos y modelo 

econométrico Logit de variable dependiente binomial, por medio del cual se consigue medir el 

impacto que tiene el acceso a infraestructura de los servicios básicos en la pobreza de los 

hogares. Para la estimación del modelo se usó información a nivel de hogares a partir de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI para el año 2021. Los resultados obtenidos 

indican que el acceso a los servicios de agua, desagüe y electricidad tienen un efecto significativo 

en la reducción de la pobreza, teniendo estas infraestructuras mayor efecto en el área rural. Esto 

significa que los hogares que tienen acceso a infraestructura de servicios básicos tienen menos 

probabilidad de ser pobres que los hogares que no cuentan con dichos servicios. Asimismo, la 

probabilidad de ser pobre disminuye en gran medida cuando los hogares pasan de no contar con 

ninguna infraestructura a tener acceso conjunto a las tres infraestructuras consideradas.  

Palabras claves: Pobreza, infraestructura, servicios básicos, agua, desagüe, electricidad, 

hogares, ENAHO. 
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ABSTRACT 

The current thesis to acquire the professional degree of economist has as main objective 

to determine the effect of the population's access to basic services infrastructure on poverty in 

the Cajamarca Region for the year 2021. Likewise, the specific objectives are to determine the 

effect of access to drinking water, drainage and electricity services on poverty in the Cajamarca 

Region. The research design is non-experimental, quantitative and explanatory, using statistical 

models and econometric Logit models with a binomial dependent variable, through which the 

impact of access to basic services infrastructure on household poverty is measured. For the 

estimation of the model, we used information at the household level from the National Household 

Survey (ENAHO) of the INEI for the year 2021. The results obtained indicate that access to water, 

drainage and electricity services have a significant effect on poverty reduction, with these 

infrastructures having a greater effect in rural areas. This means that households that have 

access to basic services infrastructure are less likely to be poor than households that do not have 

such services. Likewise, the probability of being poor decreases greatly when households go from 

not having any infrastructure to having joint access to the three infrastructures considered. 

Key words: Poverty, infrastructure, basic services, water, drainage, electricity, households, 

ENAHO. 
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INTRODUCCIÓN 

Las medidas tomadas para la erradicación de la pobreza, se han convertido en una 

constante de las agendas políticas de las autoridades gubernamentales, para sus planes de 

crecimiento, desarrollo económico y social. En este sentido, según las Naciones Unidas (2023) 

para acabar con la pobreza, y no se deje a nadie atrás en dicho compromiso, es crucial que se 

redoblen las medidas y la inversión que ejecuten las autoridades con el fin de aumentar las 

oportunidades económicas, mejorar la educación, seguridad, entre otras necesidades básicas de 

la población, teniendo en cuenta que se debe involucrar a todos, principalmente, a la población 

más vulnerable. 

En esa misma línea, uno de los patrones sociales fundamentales para el desarrollo de las 

familias es el cubrir sus necesidades básicas, por ello, el acceso a infraestructura de los servicios 

básicos para la población es fundamental, ya que permite contribuir con la mejora de la calidad 

y las condiciones de vida de los hogares. 

La presente investigación aborda el efecto del acceso de la población a la infraestructura 

de los servicios básicos en la pobreza de la Región Cajamarca para el año 2021. De esta manera 

se resalta como contribuye que un hogar acceda a los servicios de agua, desagüe y electricidad 

en la reducción de la pobreza, siendo considerados estos servicios para la cobertura tanto dentro 

como fuera del hogar de las áreas urbanas y rurales de tal región. 

En ese sentido, en el primer capítulo, se plantea la problemática de investigación, se 

determina el problema general y problemas específicos, el objetivo general y los específicos; en 

el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, señalando los antecedentes nacionales e 

internacionales; en el tercer capítulo se establecen las hipótesis de la tesis; en el cuarto capítulo 

se elabora la metodología; donde se establece el tipo, diseño y método utilizado en la 

investigación, la población y el tamaño de la muestra; en el quinto y sexto capítulo se indican los 
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resultados obtenidos, mostrando las estimaciones econométricas efectuadas de acuerdo al 

modelo probabilístico utilizado; asimismo, se realiza la discusión de los resultados para las 

contrastaciones y demostraciones correspondientes. 

Finalmente, se elaboran las conclusiones generadas por la investigación, se exponen 

algunas recomendaciones a fin de brindar un aporte válido a los futuros investigadores, 

presentando las referencias utilizadas en el estudio y finalizando con los anexos pertinentes. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad existe un énfasis primordial en la lucha contra la pobreza, encaminado a 

reducirla a través de políticas económicas y sociales en bien de la población; sin embargo, a 

través de los años se han suscitado diferentes coyunturas y conflictos que poco han contribuido 

en disminuir la brecha de pobreza que afecta a los más vulnerables. Siendo los últimos 

acontecimientos, como la pandemia, el factor que agravó la lucha para la reducción de la 

pobreza. De esta manera, las Naciones Unidas (2023), indica que el 8.4% de la población 

mundial, es decir, 670 millones de personas, podrían seguir viviendo en la pobreza extrema para 

finales de 2022, y si continúan con las tendencias actuales, en 2030 seguirán viviendo en la 

pobreza extrema 575 millones de personas y apenas un tercio de los países habrán cumplido la 

meta de reducir a la mitad el nivel nacional de pobreza.  

En estudios realizados para Latinoamérica se identifica una tendencia al aumento de las 

inversiones en el sector de infraestructura; sin embargo, la inversión en este sector aún es 

insuficiente en relación a la demanda que existe para cubrir las necesidades de la población tanto 

a nivel urbano como rural. 

Según Perroti, D. y Sánchez, R. (2011) respecto a la inversión en infraestructura en 

América Latina y el Caribe señalan lo siguiente: 

En términos del producto bruto de la región se determinó que habría que invertir en torno 

al 5.2% anual para afrontar las necesidades que surgirán de las empresas y los 

particulares entre los años 2006 y 2020, asumiendo un crecimiento económico medio de 

3.9% anual en el periodo. (p.63) 

El Perú no es exento de la realidad y el panorama internacional, siendo uno de los países 

de la región más afectados por la pandemia del COVID-19, pese a las medidas adoptadas por el 

gobierno para que los hogares puedan sobresalir ante la crisis, teniendo en cuenta que muchos 
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de los proyectos de inversión quedaron paralizados, dándose prioridad a otros puntos urgentes 

para atender la crisis sanitaria del país.  

Para el año 2021, el 25,9% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 8 

millones 556 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un 

nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos 

y no alimentos. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022, p.56) 

La inversión en infraestructura genera mayor productividad y competitividad en los 

mercados impactando en el crecimiento y desarrollo económico, y éste, a su vez, influye en la 

disminución de la pobreza. Por ello cabe resaltar la importancia de la inversión en infraestructura 

en las políticas de reducción de pobreza del sector estatal en conjunto con el sector privado.  

En esa misma línea, de acuerdo a los datos informados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2022), tal como se muestra en la figura 1, la Región Cajamarca se 

encuentra dentro del primer grupo con la más alta incidencia de pobreza monetaria, cuyo rango 

oscila entre 36.7% y 40.9%, del cual, para el año 2021, el 39.7% de la población de la Región 

Cajamarca se encontraba en situación de pobreza. 

Ahora bien, el acceso a la infraestructura de los servicios básicos como el agua potable 

y desagüe favorecen la menor incidencia de enfermedades, sobre todo en los sectores más 

alejados de la Región Cajamarca cuya accesibilidad es limitada; asimismo, el acceso a 

electricidad de las familias posibilita más horas para el estudio y el trabajo, impactando en la 

educación de la población. El acceso a alguno o a todos los servicios antes mencionados elevaría 

la productividad de los hogares permitiendo que éstos eleven sus ingresos, mejoren las 

condiciones del hogar y puedan superar el umbral de la pobreza. 

Por lo tanto, una mayor inversión en infraestructura de los servicios básicos mejoraría la 

calidad de vida de la población generando a su vez un impacto positivo en los ingresos de los 

hogares más vulnerables, para ello, es importante que el gobierno regional priorice el avance en 

la ejecución de obras que permita cubrir las necesidades básicas de las viviendas. 



15 
 

Figura 1 

Perú: Grupos de regiones con niveles de pobreza monetaria total, semejantes 

estadísticamente, 2021. 

 

 

 

Fuente INEI – Encuesta Nacional: de Hogares, 2021. 

Teniendo en consideración lo antes expuesto, se han planteado las siguientes preguntas 

de investigación. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto del acceso a infraestructura de los servicios básicos en la pobreza en 

la Región Cajamarca, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el efecto del acceso al servicio de agua potable en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021? 

¿Cuál es el efecto del acceso al servicio de desagüe en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021? 

¿Cuál es el efecto del acceso al servicio de electricidad en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del acceso a infraestructura de los servicios básicos en la pobreza 

en la Región Cajamarca, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el efecto del acceso al servicio de agua potable en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021. 

Determinar el efecto del acceso al servicio de desagüe en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021. 

Determinar el efecto del acceso al servicio de electricidad en la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación brinda un aporte teórico sobre la relación que existe 

entre el acceso a infraestructura de servicios básicos y la existencia de pobreza. Factores que 

han sido relacionados en diversos estudios tanto para Latinoamérica y a nivel nacional. Siguiendo 

esta línea de investigaciones previas, nuestro trabajo de investigación buscó conocer el 

comportamiento y la relación de estas variables delimitadas con los niveles de pobreza en la 

Región de Cajamarca. De este modo contribuye a la generación de relaciones teóricas e 

información actualizada sobre el tema en cuestión y con resultados específicos. 

1.4.2. Justificación práctica 

Nuestro trabajo de investigación buscó comprender el efecto que tiene el acceso a 

infraestructura de los servicios básicos en la pobreza en la Región Cajamarca. Los resultados 

que se obtuvieron sirve como una fuente de información que evidencia la importancia del tema, 

justificando políticas más exhaustivas de gasto público en proyectos de cobertura de 

infraestructura en servicios básicos, como una forma de contribuir a reducir los niveles de 

pobreza en nuestro país, dado que no se ejecuta en su totalidad el presupuesto público con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes actuando de este modo sobre el problema 

real que representa la pobreza y la falta de servicios básicos en gran parte de la población. 

1.4.3. Justificación económica 

La reducción de los niveles de pobreza es un objetivo de suma importancia que tienen el 

gobierno central y los gobiernos regionales en materia de desarrollo económico. De acuerdo con 

los resultados recientemente publicados por el INEI, la pobreza en el Perú se incrementó de 

25.8% en 2021 a 27.5% en 2022. En tanto para la Región Cajamarca, a continuación, se 

muestran algunos datos sobre la evolución de la pobreza en dicha región, lo cual permitirá 



18 
 

ampliar el panorama de la realidad que atraviesa una de las regiones con mayor índice de 

pobreza en el Perú.  

Según el Instituto Peruano de Economía (2023) sobre la evolución de la pobreza en la 

Región Cajamarca señaló que: 

En el 2004, cerca del 60% de los peruanos vivían en la pobreza. Sin embargo, para el 

2019, esta cifra se redujo a casi un tercio, con un 20.2%. En Cajamarca, la pobreza se 

redujo en una magnitud similar, con una disminución de la tasa de pobreza del 77.6% en 

2004 al 37.9% en 2019. A pesar de este avance, la región se había mantenido como la 

segunda más pobre del país durante los últimos 15 años, superada solo por 

Huancavelica. La pandemia expuso la vulnerabilidad de los avances sociales alcanzados 

durante las últimas dos décadas. Al 2021, la pobreza nacional había retrocedido a una 

tasa de 25.9%, mientras que en Cajamarca la pobreza aumento a 39.7%. 

 El presente trabajo de investigación contribuyó en la generación de información relevante 

que demuestra la importancia de la infraestructura en la disminución de la pobreza, información 

que pueda alentar el fortalecimiento de las acciones políticas que aceleren la gestión que haga 

posible el acceso a infraestructura a más hogares, contribuyendo en última instancia al desarrollo 

económico de la Región Cajamarca y el Perú. 

1.4.4. Justificación social 

El resultado de nuestro trabajo de investigación indicó qué efecto tiene el acceso a la 

infraestructura de los servicios básicos en la pobreza de la Región Cajamarca. Dichos resultados 

podrán ser tomados en cuenta por los responsables de la inversión pública y privada quienes 

consideren la ejecución de proyectos de cobertura de infraestructura para más hogares. 

Además, según cálculos del Instituto Peruano de Economía (2023), solo el 24.1% de los 

hogares cajamarquinos contaban con el acceso a los servicios de agua, desagüe, electricidad e 

internet. El acceso desigual de los servicios básicos en la región Cajamarca amenaza con la 

capacidad para superar la pobreza y enfrentar los choques externos que evidentemente 
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mostraría una vez más el debilitamiento de las acciones por parte de nuestras autoridades. Por 

tanto, es responsabilidad de las autoridades nacionales y subnacionales mejorar la prestación 

de los servicios públicos con el fin de reducir la vulnerabilidad y fomentar la acumulación de 

riqueza en la región, beneficiando de esta manera a los segmentos sociales pobres y carentes. 

De esta manera nuestro trabajo de investigación buscó aportar con el desarrollo social de la 

población a nivel regional y nacional. 

1.5. Delimitantes de la investigación 

1.5.1. Teórica 

Para nuestra investigación se extrajo información de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO); asimismo, se obtiene la base de datos del INEI dado que nuestra investigación es de 

enfoque cuantitativo de nivel explicativo, estadístico econométrico para la medición probabilística 

de las variables de estudio. 

1.5.2. Temporal 

Nuestro trabajo de investigación tomó como base de datos la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) para el año 2021, por lo mismo que los resultados de la investigación fueron 

en base al análisis de dicho año. 

1.5.3. Espacial 

Para el presente proyecto de tesis el espacio que estudiaremos es de la Región 

Cajamarca, Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Cuenca, A. y Torres, D. (2020), los autores se plantearon como objetivo analizar el 

impacto de la inversión en infraestructura económica y social sobre la pobreza y pobreza extrema 

en América Latina. Teniendo en cuenta la relación entre la inversión en infraestructura y la 

pobreza utilizaron el método de regresión lineal con datos de panel de efectos fijos con la finalidad 

de captar el comportamiento del conjunto de observaciones correspondientes a 15 países de la 

región Latinoamericana durante el período de 1999 al 2016. Los datos de panel ofrecen la ventaja 

de proporcionar información válida de los países a través del tiempo, lo que genera una visión 

más clara del problema investigado, interpretando mejor la dinámica de la relación infraestructura 

y pobreza.  

Los resultados indican que la inversión en infraestructura ejerce un efecto inverso sobre 

la pobreza extrema y pobreza de la región Latinoamericana. Así, la infraestructura de agua 

presentó mayor efecto reductor sobre la pobreza extrema. En base a lo expuesto, el autor ofrece 

una compresión más clara sobre la relación entre inversión en infraestructura pública y pobreza 

en América Latina con la finalidad de brindar soporte a la creación de políticas de inversión 

dirigidas a ese sector. Así también, es importante que los gobiernos mejoren la gestión de la 

inversión pública y reduzcan las brechas de infraestructura económica y social de Latinoamérica. 

Mariano, L. (2019), se plantea como objetivo en su investigación, determinar si la 

inversión realizada por Paraguay en el departamento de Alto Paraná, a través de la Represa 

Binacional de Itaipú, fue positivo para el desarrollo de la sociedad de la región. El método utilizado 

fue el observacional, con el propósito de ejecutar una observación y registro de los datos para 

determinar la comparación de diferentes variables a desarrollar entre los departamentos de 

Asunción (Capital de la Republica), Itapuá (departamento limítrofe de Alto Paraná) y el 

departamento de Alto Paraná.  
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Los resultados obtenidos en el estudio, demuestran el incremento poblacional de Alto 

Paraná a partir de la implementación de la Represa, con la creación de ciudades como Ciudad 

del Este. Este incremento poblacional ha hecho que la tasa de incremento de la población en 

este departamento sea mayor a las que tienen los dos departamentos comparados con el 

primero. Por lo cual, un mayor incremento de la población ameritaba una mayor inversión en 

infraestructura para la disminución de la pobreza.  

Lucero, E. (2016), tuvo como objetivo principal Identificar la incidencia del acceso al agua 

en la pobreza de la población del Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura en Ecuador, cuya 

muestra utilizada fueron 57 comunidades. El método que utilizó fue el índice de la pobreza del 

agua como una herramienta para evaluar la pobreza en relación con la disponibilidad de recursos 

hídricos, mediante una investigación explicativa, donde partió de la comprensión del tema 

planteado, y procedió con la recolección y evaluación de información para el análisis de la 

problemática en cuestión y así determinar la relación existente entre las variables señaladas. 

De ahí que, entre los resultados más relevantes del autor, en Cotacachi el índice de la 

pobreza de agua obtuvo un puntaje de 53 puntos, y respecto al recurso hídrico, es el puntaje 

más alto lo que indica que en el Cantón no existe escasez de agua en su forma natural. El 

componente ambiente también obtuvo una calificación alta en el índice. Así, concluyó que el 

acceso al agua sí incide en el nivel de pobreza de los habitantes del sector rural del Cantón, 

puesto que se demostró que la cantidad y calidad de dicho recurso, de forma adecuada, 

erradicaría la pobreza directa y principalmente por Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Según, Lozano, I. y Restrepo, J. (2016), se plantean como objetivo central analizar las 

coberturas de los principales bienes de infraestructura en el agro colombiano y evaluar sus 

posibles efectos sobre el rendimiento y las áreas sembradas de los principales cultivos 

cosechados en las diversas regiones del país. Puesto que la provisión de infraestructura está 

asociada al monto y distribución del presupuesto, con base en los resultados del estudio, se 

recomienda una reorientación de la política agrícola hacia el suministro de los bienes públicos 
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"jalonadores" de la productividad. En el trabajo utilizan el método de estimación de las coberturas 

de los principales bienes de infraestructura y se evalúan sus efectos sobre el rendimiento y el 

área sembrada de dieciséis cultivos cosechados en diversas regiones del país. Utilizando 

modelos de emparejamiento (Propensity Score Matching) se encuentra que el rendimiento de 

una tercera parte de los cultivos ha sido impactado positivamente por los distritos de riego y 

drenaje. Concluyen que el mejor acceso a los centros de acopio y la red de vías terciarias afectan 

positivamente las áreas sembradas de la mayor parte de los cultivos. Una reasignación de los 

recursos del Estado hacia la provisión de infraestructura rural es crucial para el desarrollo 

agrícola del país. 

Asimismo, Ayala, E. y Díaz, A. (2015), tuvieron como objetivo contribuir con la 

investigación sobre la desnutrición infantil en México entre los años 1999 y 2006, incorporando 

el enfoque subnacional donde les permite identificar las determinantes que contribuyen a 

disminuir la desnutrición infantil a nivel estatal, ampliándose la disponibilidad de analizar variables 

sobre las carencias en diferentes tipos de infraestructura. El método que utilizaron fue la 

regresión de datos panel, a través de estimaciones estatales de la desnutrición infantil e 

indicadores como la pobreza, el producto per cápita estatal, la educación de las mujeres y los 

accesos a infraestructura de salud y de drenaje.  

Entre los principales resultados de la investigación se encuentra que la carencia de salud, 

drenaje y pobreza empeoran la tasa de desnutrición infantil. Por otro lado, el nivel de educación 

de las mujeres contribuye a disminuir dicha tasa. Asimismo, el estudio muestra que las variables 

de infraestructura explican las variaciones de la desnutrición infantil y que el crecimiento 

económico no es una variable determinante para su reducción. 

Delgado, J. (2014), plantea como objetivo principal obtener información sobre el 

desarrollo de los procesos de gobernanza que se hubiesen implementado en Ecuador, cuyo 

análisis se basó en función de diversas áreas, tales como la infraestructura en 

telecomunicaciones, su estandarización, el marco legal, economía, desarrollo, sociedad y 
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cultura. En el análisis realizado por el autor, mencionó que la Corte Constitucional propone que 

se defina a la comunicación como un servicio público; sin embargo, ello conllevaría un conflicto 

de intereses para la inversión de las empresas de telecomunicaciones. En su estudio deja 

entrever que el estado no ha dado la importancia necesaria para la implementación de redes 

comunitarias, a pesar que ello sería una opción adicional en sectores rurales donde la 

conectividad es baja. 

Durán, E. y Saavedra, E. (2014), en su estudio de investigación cuantifican el impacto de 

la calidad de la infraestructura sobre la pobreza en América Latina, utilizando el método de 

regresión de datos panel y una muestra de 17 países de la región Latinoamericana, en el periodo 

de 1980 - 2012. Entre los resultados más resaltantes, se encontró que la política de 

pavimentación de caminos, relacionado a la calidad en infraestructura, impacta 

significativamente en reducir la pobreza, por lo cual, un aumento anual de 1% en el porcentaje 

de caminos pavimentados genera en forma directa en promedio una caída de unos 0,76 puntos 

en la tasa de pobreza y de unos 0,20 puntos en la tasa de indigencia. Asimismo, concluyen que 

la inversión en infraestructura pública, aparte de ser considerado un motor del crecimiento 

económico, debe percibirse como un factor relevante para la reducción de la pobreza, por 

consecuencia, el estado debe enfatizar el desarrollo en este tipo de proyectos de inversión en 

beneficio de la población. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Altamirano, L. y Medina, W. (2022) en su tesis buscaron analizar el acceso a los servicios 

básicos con la finalidad de conocer su contribución en la reducción de la pobreza de los hogares 

en la región Ayacucho en el periodo 2015 al 2019. El método estadístico utilizado fue el modelo 

de elección discreta, como modelo Probit y Logit; sin embargo, según los resultados se consideró 

modelo Probit, ello considerando la información de la ENAHO. Los resultados de su estudio 

muestran que el acceso al servicio de agua, saneamiento y electricidad inciden de manera 
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inversa en la pobreza en la región Ayacucho, por lo tanto, un mayor acceso a los servicios básicos 

reduce la probabilidad de que un hogar caiga en la pobreza. 

Pacompia, Y. (2022), en su tesis plantea como objetivo analizar la incidencia de los 

Proyectos de Inversión Pública en la reducción de los índices de pobreza en el distrito de 

Caracoto. El método que utilizó fue el deductivo; asimismo, la recolección de información 

documental mediante el cual realizó el análisis de documentos escritos y estadísticos, utilizando 

las frecuencias absolutas y porcentuales, fue a través del IBM SPSS Statistics. Entre los 

resultados más relevantes demostró que durante el periodo 2015 al 2018 la ejecución 

presupuestal estuvo en decaimiento. También se pudo evidenciar que el acceso a los servicios 

básicos de la población sigue en la sumisión de la insuficiencia debido a la poca asignación 

presupuestal e implementación de los proyectos sociales, productivos y la falta de intervención 

técnica, generando que no tengan influencia en la reducción de los índices de pobreza en el 

distrito de Caracoto y como efecto que el presupuesto asignado retornen al tesoro público. 

Silva, J. (2022), sostuvo como objetivo en su investigación analizar si los indicadores en 

el acceso a servicios básicos y de comunicaciones son determinantes para la reducción de la 

pobreza en los hogares de la región Cajamarca en el periodo 2012-2018. El método de 

investigación que utilizó fue el hipotético deductivo y el modelo econométrico de regresión Logit, 

de acuerdo a los datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Hogares que realiza 

anualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados de su tesis  

evidenciaron que la pobreza monetaria en la región Cajamarca está determinada por los factores 

de acceso a servicios básicos y de comunicaciones; es decir, influyen en la reducción de la 

pobreza monetaria, puesto que muestran una relación negativa, lo cual quiere decir que, de 

acceder a estos servicios, existe menor probabilidad de ser considerado como un hogar pobre. 

Por último, concluyó que los niveles de pobreza total y extrema siguen siendo altos en 

comparación al promedio nacional, y entre el área urbana y rural de la región, la pobreza en el 

área rural sigue siendo mayor que la urbana. 
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Camayo, et. al (2021), tuvieron como fin determinar el impacto de la infraestructura desde 

un enfoque de activos en la reducción de la pobreza monetaria en el periodo de años 2011 al 

2018. Para la estimación utilizaron un modelo econométrico de panel data, tomando en 

consideración los censos de los años 2007 y 2017, de los cuales se encuentra la información 

requerida en el portal del INEI-ENAHO, cuya muestra poblacional fueron los 23 departamentos 

del Perú, sin considerar a Lima y a la provincia constitucional del Callao. Los resultados indicaron 

la significancia de las variables independientes como, agua, vivienda, y teléfono celular, en la 

variable dependiente pobreza monetaria; asimismo, la infraestructura como activo físico, tiene un 

impacto positivo en la reducción de la pobreza monetaria. Por tanto, concluyen que, si los 

hogares tendrían acceso a los servicios públicos y fueran poseedores de una vivienda propia y 

un teléfono celular, indicaría que los hogares pueden salir de la situación de pobreza monetaria, 

lo que influiría directamente en el cierre de brechas desde un enfoque de activos dentro del país, 

ya que estas variables permiten mejorar la calidad de vida de los hogares. 

Molero, D. (2021), en su investigación tuvo como fin Identificar la relación entre la pobreza 

y sus determinantes, evaluada por hogares en el Perú en el año 2018. Para ello utilizó el método 

probabilístico a través del modelo Logit, lo cual le permitió calcular la probabilidad de pertenecer 

a una u otra de las categorías establecidas para la variable dependiente, así como también el 

cambio de dichas probabilidades ante cambios de las variables explicativa. De los resultados 

obtenidos se resalta que el acceso de agua y electricidad evidencia que generan un impacto 

significativo sobre la reducción de la pobreza en 1,4%. Asimismo, evidenció que a mayor grado 

de formación educativa del jefe del hogar la probabilidad de ser pobre se reduce en 5%, y un 

mayor ingreso per cápita anual de hogares determinó un menor nivel de pobreza en el Perú en 

el año 2018. 

Dueñas, F. (2018), tuvo como objetivo describir el impacto del acceso a cada una de las 

infraestructuras en la pobreza monetaria de los hogares del departamento de Cusco durante el 

año 2016, siendo parte de su análisis el acceso al agua potable, desagüe, electricidad y telefonía, 
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bajo un enfoque de activos. El método que utilizó fue la estimación econométrica a través del 

modelo Logit de variable dependiente binomial mediante el software estadístico Stata 14 a partir 

de los datos recopilados de la ENAHO 2016. Cabe resaltar que consideró resultados 

diferenciados según el área de residencia del hogar (urbana o rural), ello con la finalidad de medir 

el impacto de la infraestructura sobre la pobreza de los hogares para cada tipo de acceso. Los 

resultados obtenidos indican que el acceso tanto a telefonía como a desagüe tienen un impacto 

significativo en la reducción de la pobreza monetaria de los hogares, teniendo estas 

infraestructuras mayor impacto en el área rural. Asimismo, respecto al acceso del agua potable 

obtuvo que no es estadísticamente significativo. 

Por su parte, Herrera, M. (2017), en su trabajo se plantea como objetivo encontrar la 

relación entre infraestructura vial terrestre y reducción de la pobreza extrema en el marco del 

proyecto “Mi Chacra Emprendedora” en la Comunidad Nativa de Capitiri, utilizando el método 

estadístico econométrico como el modelo Logit, donde se estima la probabilidad de que un jefe 

de hogar no sea pobre extremo, en base a la información del expediente técnico “Desarrollo de 

capacidades productivas y de emprendimientos rurales “Mi chacra emprendedora, noa jayatai" 

del núcleo ejecutor de la comunidad nativa de Capitiri, cuyo resultado principal fue que la 

infraestructura vial terrestre incide de manera positiva en la reducción de la extrema pobreza, ya 

que este activo incrementa la probabilidad de que un jefe de hogar representativo no sea extremo 

pobre en un 21.1%. Por otro lado, en ausencia de carreteras rurales, los jefes de hogar tienen en 

promedio una probabilidad de 22.4% de no ser pobres extremos, porcentaje que se incrementa 

hasta un 41.4% en un escenario sin la carencia de dicho activo. Asimismo, la cantidad de 

miembros del hogar impacta de manera negativa en la condición de no ser pobre extremo al 

reducir su probabilidad en 18.6%. Por último, el número de capacitaciones y el ser beneficiario 

del programa Juntos por parte del jefe de hogar, no inciden en la probabilidad de no ser pobre. 

Aparicio, C., et. al (2011), tuvieron como objetivo analizar el rol de la infraestructura en la 

reducción de la pobreza en los hogares del Perú bajo una perspectiva dinámica de la pobreza y 
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bajo un enfoque de activos. El método utilizado fue el modelo Logit para recoger el impacto de 

los distintos tipos de infraestructura sobre la probabilidad de ser pobre en el Perú. Así también 

utilizaron los modelos de panel estático (efectos fijos y aleatorios), ambos modelos toman como 

base la información a nivel de hogares para los años 2007-2010 de la ENAHO del INEI para la 

realización de las estimaciones. Estos impactos se estiman considerando los efectos 

diferenciados sobre la pobreza según el sexo del jefe del hogar y la zona en donde se ubica el 

hogar (urbana o rural). Dadas las restricciones de información a nivel de hogares en el Perú, se 

analiza únicamente el acceso a la infraestructura de agua potable, desagüe, electricidad y 

telefonía a lo largo de todo el documento. 

Los resultados obtenidos por los autores antes mencionados fueron que los impactos de 

la infraestructura sobre la pobreza son de largo plazo. No obstante, es importante indicar que la 

evidencia empírica también respalda que la infraestructura puede afectar a la pobreza en el corto 

plazo. Asimismo, de las estimaciones realizadas, muestran que la probabilidad de ser pobre pasa 

de 45% cuando no se tiene infraestructura alguna en el hogar a 12% cuando se tienen las cuatro 

infraestructuras. Así también, bajo el enfoque de ambos modelos utilizados, destacan la 

importancia de las telecomunicaciones para reducir la pobreza y para generar mayores ingresos 

en el Perú. Por tanto, el incremento en la inversión de las telecomunicaciones en las zonas 

rurales, principalmente de la telefonía, contribuiría de manera significativa a la reducción de la 

pobreza en el Perú. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría Clásica 

2.2.1.1. Teoría de Adam Smith sobre la pobreza 

Desde los inicios de la teoría económica se mencionó que no sólo era necesaria la división 

del trabajo en una cadena productiva; sino que, para el desarrollo de la misma, era importante la 

intervención de infraestructura que la respalde. Según Smith, A. (1776) señala: 
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Este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como 

consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes; primero, 

al aumento en la destreza de todo trabajador individual; segundo, al ahorro del tiempo 

que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro; y tercero, a la invención 

de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor, y permiten que un 

hombre haga el trabajo de muchos. (p. 37) 

La pobreza está históricamente relacionada con la desigualdad, pues aparece 

conjuntamente con la propiedad privada y el gobierno, según Smith. La propiedad privada es la 

que crea diferencias entre las personas. Aquellos que poseen menos, o incluso nada, desean 

alcanzar, aunque sea un poco de la fortuna material de otros, pero es el gobierno el que impide 

que tal cosa suceda. Smith argumenta que, en la época de los cazadores, una de las eras en la 

que él dividió la historia humana, no existía un gobierno regular, ellos vivían de acuerdo con las 

leyes de la naturaleza. La apropiación de las manadas y los rebaños, que introducen la inequidad 

de la fortuna, fue lo que primero permitió el surgimiento de un gobierno regular. Hasta cuando 

exista la propiedad no puede existir un gobierno, porque su fin último es proteger la riqueza y 

defender al rico del pobre. Esta inequidad de fortunas implica una distinción entre los ricos y los 

pobres, dándole a los primeros influencia sobre los segundos, porque quienes no poseían 

manadas ni rebaños tenían que depender de quienes sí los poseían...necesariamente llegan a 

poseer una gran influencia sobre los demás. 

2.2.1.2. Teoría de David Ricardo sobre la pobreza 

David Ricardo identifica la pobreza como un problema social que afecta a las clases 

trabajadoras y reduce el bienestar general de la sociedad. Se preocupó por la pobreza porque 

era uno de los mayores problemas sociales de Gran Bretaña, pero sobre todo porque 

consideraba que las medidas que se habían tomado para resolverla la habían empeorado en 

lugar de aliviarla y además estarían reduciendo el ritmo de acumulación de capital. 
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David Ricardo (1817), a pesar de discrepar en la Teoría del Valor con Adam Smith, 

coincidía en que la infraestructura también mejora la productividad del trabajador y por ende, 

facilita el desarrollo de la sociedad. “Cualquier mejora en maquinaria, herramientas, edificios, 

etc., en la obtención de materia prima, ahorra trabajo y nos permite producir con más facilidad el 

artículo al cual se aplican los perfeccionamientos y, por consiguiente, su valor se altera” (p. 28). 

David Ricardo deduce tal “teorema” de sus consideraciones sobre la renta. Muestra que 

el capital y los salarios determinan los precios de los bienes agrícolas. La renta, entonces, 

aparece cuando es necesario utilizar tierras menos fértiles para satisfacer la demanda agrícola 

creciente. El incremento en los precios se debe a una mayor demanda y también a los mayores 

costos de producción, pero nunca a un incremento de la renta.  

2.2.2. Teoría Científica 

2.2.2.1. Teoría del Capital Humano 

El Nobel de economía Gary Becker (1964) menciona que la productividad no sólo mejora 

por la división del trabajo o el número de horas trabajadas; sino que es necesario que se 

desarrollen “habilidades humanas” producto de la mayor inversión en conocimiento, por lo que 

se demuestra así que factores externos como la inversión en educación y salud mejoran la 

productividad del trabajador. Si a esto sumamos el acceso adecuado a servicios derivados de la 

infraestructura social básica como agua, desagüe y electricidad, aseguramos que el “Capital 

Humano” mejore y redunde en la disminución de la pobreza. 

El Capital Humano constituye un conjunto intangible de habilidades y capacidades que 

contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una 

persona o una comunidad. Se entiende por empleabilidad la posibilidad de las personas para 

encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales, por medio de diferentes 

influencias y fuentes, tales como las actividades de aprendizaje organizado, de la educación 

formal e informal, del entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las 

organizaciones y de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso. 
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2.2.2.2. Teoría del Desarrollo: Amartya Sen 

La literatura económica presenta variadas definiciones del concepto de desarrollo que 

abarcan una amplia gama de dimensiones, tanto políticas, sociales, biológicas, como 

económicas. En términos generales coinciden en que este concepto hace referencia a factores 

y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la que habita, aunque algunos 

autores se detienen en el aspecto meramente material (cuantitativo) del cambio. Amartya Sen, 

premio Nobel de economía señala que no sólo hay que incidir en fortalecer las “Habilidades 

Humanas” sino que era necesario potenciar las “Capacidades Humanas” entendidas como el 

entorno adecuado para desarrollar sus libertades sociales y económicas considerando el acceso 

a servicios públicos básicos. Uno de estos factores son las “Oportunidades Sociales”, tal como 

lo menciona Sen, A (1999): 

Las oportunidades sociales se refieren a los sistemas de educación, sanidad, etc., que 

tiene la sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor. 

Estos servicios son importantes no sólo para la vida privada (como llevar una vida sana y 

evitar la morbilidad evitable y la muerte prematura), sino también para participar más 

eficazmente en las actividades económicas y políticas. (p. 58) 

Por lo que dicho autor incide también en la importancia del acceso a factores externos 

como servicios públicos adecuados cuyo acceso permitan asegurar las libertades y fomentar el 

desarrollo de los individuos y la sociedad. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Relación entre pobreza e infraestructura de los servicios básicos 

Para analizar el problema de la pobreza desde una perspectiva multidimensional que 

permita introducir la contribución de la infraestructura en la dinámica de la pobreza, vamos a 

referenciar el enfoque de activos desarrollado por Attanasio, O. y Székely, M. (2001), que 

plantean que las salidas de la pobreza pueden ser explicadas por la acumulación de activos o 

por los incrementos en los retornos a los activos que tienen los pobres. Esta hipótesis se 
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concentra en una visión de la pobreza por ingresos, que es el concepto más utilizado actualmente 

en las discusiones de pobreza a nivel de los países de América Latina. 

Según Attanasio, O. y Székely, M. (2001), el capital físico del hogar que tienen los hogares 

puede dividirse en dos tipos: (i) capital físico privado, relacionado con la tenencia de vivienda 

(alquilada o propia) y tenencia de bienes duraderos (refrigerador, teléfono, radio, televisor, 

lavadora, entre otros); y, (ii) capital físico público, relacionado con el acceso a distintos bienes y 

servicios públicos dentro y fuera del hogar (agua, desagüe, telecomunicaciones, electricidad y 

transporte público).  

De esta manera, el stock de la infraestructura interviene en la consecución de ingresos 

del hogar, siendo esta un tipo de capital físico bajo este enfoque. Así, los distintos tipos de 

infraestructura a tomar en consideración en el marco de este estudio (telefonía, electricidad, agua 

y desagüe) funcionan principalmente como activos físicos que permiten que el hogar genere 

ingresos y tenga una mayor probabilidad de salir de la pobreza. 

En este sentido, el acceso a los servicios de infraestructura social permite una 

disminución en los costos o gastos que enfrentan los hogares y que pueden ser trasladados a un 

incremento en el consumo corriente del hogar (combatiendo a la pobreza transitoria) o a la 

compra de una mayor cantidad de activos que le permitan generar ingresos en el futuro cercano 

(combatiendo la pobreza crónica). Por ejemplo, un hogar que cuenta con el servicio de agua 

potable ahorra con respecto a un hogar que compra agua potable de cisterna o de bidón, lo cual 

resulta mucho más costosa. Así, estos ahorros pueden contribuir a la adquisición de una mayor 

cantidad de materia prima para la producción en el hogar (adquisición de activos A) o a 

incrementar el consumo en el corto plazo. 

2.4. Definición de términos básicos 

✓ Servicios básicos. En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 

necesarias para una vida saludable. Mejorar y ampliar la prestación de servicios básicos 

debe ser un componente clave para el desarrollo del país. En este marco, es de interés 
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analizar la situación actual de los servicios básicos de electrificación, abastecimiento de 

agua, servicios higiénicos y recolección domiciliaria de basura. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2016, p.33). 

✓ Pobreza. Es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se 

asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación; luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las 

condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos 

como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. (Banco 

Central de Reserva, 2011, pp.146-147). 

✓ Pobreza monetaria. “Es un indicador de la insuficiencia transitoria de los ingresos” (Ayala, 

et. al, 2006, p.10). 

✓ Acceso. El concepto alude al acto de aproximarse a algo o de alcanzarlo. 

✓ Infraestructura. En general, es posible definir a la infraestructura como el conjunto de 

estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga vida útil– que 

constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados 

necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales. 

(Rozas, P. y Sánchez, R., 2004, p.9) 

✓ Agua potable. “Agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, 

incluida la higiene personal” (Ministerio de Salud, 2011, p.10). 

✓ Servicios de saneamiento. “Servicio de agua potable; servicio de alcantarillado sanitario; 

servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso; y, servicio de 

disposición sanitaria de excretas” (OEFA, 2014, p.33). 

✓ Electricidad. Es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los 

electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material 
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conductor. La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. 

(Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, 2002, p.4). 

✓ Desagüe. Es el servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos por medio de 

tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia. Sus actividades 

complementarias son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos. 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

El acceso a infraestructura de los servicios básicos contribuye de manera significativa en 

la reducción de la pobreza en la Región Cajamarca, 2021. 

3.1.2.  Hipótesis especificas 

El acceso al servicio de agua potable tiene un efecto significativo en la reducción de la 

pobreza en la Región Cajamarca, 2021. 

El acceso al servicio de desagüe tiene un efecto significativo en la reducción de la pobreza 

en la Región Cajamarca, 2021. 

El acceso al servicio de electricidad tiene un efecto significativo en la reducción de la 

pobreza en la Región Cajamarca, 2021. 

3.2. Operacionalización de las variables 

3.2.1.  Definición conceptual de las variables 

Variable Independiente (X): 

✓ El acceso a infraestructura de servicios básicos. Es la posibilidad de los hogares para 

acceder a una infraestructura que le permita satisfacer sus necesidades básicas y 

primordiales para la mejora continua de su calidad de vida. 

Variable Dependiente (Y): 

✓ Pobreza (Y). Según Rodríguez, C. (2013) define generalmente a partir de un indicador 

llamado CBU (Canasta Básica Universal), la que incluye un conjunto de bienes 

necesarios para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas 

esenciales de un núcleo familiar. Si el ingreso mensual de una familia no alcanza para 

cubrir el costo de la CBU, decimos que está por debajo de la línea de pobreza. (p.97). 
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3.2.2.  Definición operacional de la variable 

Variable dependiente 

Y: Pobreza 

Y1: Pobreza Monetaria 

Variable independiente 

X: El acceso a infraestructura de servicios básicos 

X1: El acceso a agua potable 

X2: El acceso a desagüe  

X3: El acceso a electricidad 

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 

dependiente 

Pobreza (Y) 

Se define generalmente a partir de un 

indicador llamado CBU (Canasta Básica 

Universal), la que incluye un conjunto de 

bienes necesarios para cubrir las 

necesidades alimentarias y no alimentarias 

consideradas esenciales de un núcleo 

familiar. Si el ingreso mensual de una 

familia no alcanza para cubrir el costo de la 

CBU, decimos que está por debajo de la 

línea de pobreza (Rodríguez, C. 2013). 

Pobreza 

Monetaria 

Porcentaje de 

hogares con 

pobreza monetaria 

Variable 

independiente 

El acceso a 

infraestructura 

de servicios 

básicos (X) 

Es la posibilidad de los hogares para 

acceder a una infraestructura que le permita 

satisfacer sus necesidades básicas y 

primordiales para la mejora continua de su 

calidad de vida. 

Acceso al 

servicio de 

agua potable 

Porcentaje de 

hogares que tienen 

acceso al servicio 

de agua potable 

Acceso al 

servicio de 

desagüe 

Porcentaje de 

hogares que tienen 

acceso al servicio 

de desagüe 

Acceso al 

servicio de 

electricidad 

Porcentaje de 

hogares que tienen 

acceso al servicio 

de electricidad 
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IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

4.1. Tipo de investigación 

En nuestro trabajo de tesis se aplicó el tipo de investigación cuantitativa de nivel 

explicativo, dado que comprende un proceso de análisis de datos numéricos, fórmulas 

estadísticas y modelos econométricos de las variables bajo estudio. Al respecto, Hernández, et. 

al (2014) expresan que el tipo de investigación cuantitativa “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías.” (p.4). También, Hernández, et. al (2014) señalan 

que la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, riguroso, objetivo y formal, que sirve 

para generar información numérica acerca de las variables en estudio. En este sentido, la 

investigación cuantitativa se lleva a cabo para describir los fenómenos, examinando las 

relaciones entre las variables, logrando establecer teorías a través de un estudio minucioso. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, ya que se planteó como propósito observar 

y analizar los fenómenos, sin manipular las variables para desarrollar una búsqueda empírica, 

estudiándolas tal y como se muestran en su medio.  

De otro lado, Silvera, A. (2016) precisa que “la investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio” (p.43).  

 La investigación no experimental tiene como finalidad observar a los fenómenos sin que 

el investigador pueda controlar, manipular o alterar a los mismos, observando los fenómenos 

suscitados. En ese sentido, es posible que el diseño no experimental permita visualizar con 

veracidad, sin necesidad de manipular datos estadísticos, obteniendo la calidad de la 

investigación con hechos y fenómenos reales que denoten la confiabilidad del estudio. Es decir, 

con datos estadísticos de las variables ex post facto extraídos de las páginas web de fuentes 

oficiales. 
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4.3. Método de investigación 

El método que se aplicó en la presente investigación es el método hipotético deductivo, 

dado que se realiza a través de hipótesis planteadas y cuyos resultados finalmente comprenden 

una particularidad que verifica las relaciones causales de las variables inicialmente delimitadas. 

El método hipotético deductivo es el más usado en la investigación de las ciencias sociales, 

especialmente en la economía. 

Según Mendoza, W. (2014) en relación a la metodología hipotético deductivo indica lo 

siguiente: 

En esta metodología, la teoría interactúa con la realidad; pone a prueba las hipótesis 

derivadas a partir de las teorías, a través de la metodología deductiva, y utiliza el método 

estadístico para poner a prueba la pertinencia de las teorías. Y no se trata de buscar la 

comprobación o la verificación de una teoría, sino de buscar evidencia empírica que la 

refute, que la pruebe falsa. (pp.42-43) 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

La población es un conjunto de objetos, individuos, elementos o eventos con 

determinadas características. Además, Salazar, L. (2018) expresa que “La población es un 

conjunto de individuos o elementos de interés, (…), la población es relativa al tipo de estudio que 

se realiza” (p.15). Añadiendo a la idea del autor, la población denota la cualidad de tener en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población bajo estudio, es decir, 

algunos datos comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Respecto a lo mencionado, la población para la presente investigación es el conjunto de 

hogares urbanos y rurales de la Región Cajamarca. 

4.4.2. Muestra 

La muestra es un conjunto de casos o individuos extraídos de una población por algún 

sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. Según Rojas, R. (2013) señala que “la 
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muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas variables o 

fenómenos de la población”. 

Para el presente estudio, la muestra utilizada fue 1,453 hogares encuestados según la 

ENAHO 2021 para la Región Cajamarca. 

4.5. Lugar de estudio 

El lugar de estudio de nuestra investigación es en el Perú, específicamente, en la Región 

Cajamarca. 

4.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

4.6.1. Técnicas 

Las técnicas representan el conjunto de herramientas que permitan organizar, sintetizar 

y analizar información. Al respecto, Legrá, A. (2018) precisa que “la técnica representa las etapas 

operacionales limitadas, unidas a unos elementos prácticos concretos, adaptados a un fin 

definido; mientras que el método es una concepción intelectual que coordina un conjunto de 

operaciones y, en general, diversas técnicas” (p.40).  

En ese sentido, para nuestro tema de estudio se decidió emplear la técnica del análisis 

de datos y revisión documental de fuentes estadísticas para la validación preliminar de nuestras 

variables de estudio. 

Asimismo, los datos obtenidos y relacionados a nuestras variables serán estimados 

mediante un modelo econométrico probabilístico Logit y procesados con el software Stata 2016. 

4.6.2. Instrumentos 

En la presente investigación se utilizó como instrumento la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares del INEI del año 2021, los cuales fueron procesados para la construcción 

de nuestro modelo econométrico. 
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4.7. Análisis y procesamiento de datos 

En toda investigación es importante el procesamiento de los datos, por medio de la 

aplicación de técnicas estadísticas y econométricas como medio principal para el análisis de las 

variables de estudio, aplicando el método hipotético deductivo. 

Asimismo, se dispuso también de la estadística descriptiva para ver la evolución de las 

variables exógenas y endógenas, medias de dispersión y promedios. 

Se usó la modelística econométrica para estimar la ecuación Logit y obtener la 

probabilidad de cada hogar con acceso a servicios básicos, para medir el impacto en la pobreza 

de la población en la Región Cajamarca. 

4.8. Aspectos Éticos en Investigación 

La presente investigación se basa en la normativa vigente de la Universidad Nacional del 

Callao para la elaboración de proyectos de investigación. Asimismo, se ha realizado el trabajo 

con ética profesional, considerando las normas morales que nos sirven de guía para la 

elaboración de nuestro proyecto. Los autores de la presente investigación han cumplido 

estrictamente con respetar los derechos de autor y también el uso escaso de materiales que 

contaminan y deterioran el medio ambiente.  

La presente investigación se ha elaborado respetando las normas de redacción, citas, 

referencias bibliográficas, elaboración de gráficos y cuadros, según lo indicado por el manual 

APA 7°. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados descriptivos 

En esta parte de la investigación hemos realizado el análisis estadístico y descriptivo de 

nuestras variables de estudio, así como de las variables complementarias o de control, que nos 

permitirán obtener una mayor comprensión en la robustez del modelo a estimar. Asimismo, con 

el fin de ampliar el panorama respecto al comportamiento del nivel de pobreza y del acceso a 

infraestructura de servicios básicos, se presentará un análisis de su evolución. 

Tabla 2 

Análisis descriptivos de las variables principales y de control (media, desviación típica, 
máximos y mínimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos de las variables principales y de control procesados con la 
información del INEI - ENAHO 2021. 
Elaboración Propia. 

 

Variable 
Observaciones 

(hogares) Media 
Desviación 

típica Min Max 

Pobreza      

Pobreza Monetaria 1,453 0.3359 0.4725 0 1 

Infraestructura      

Agua potable 1,453 0.9009 0.2989 0 1 

Desagüe 1,453 0.4418 0.4968 0 1 

Electricidad 1,453 0.9153 0.2785 0 1 

Capital Humano      

Primaria completa 1,453 0.6242 0.4845 0 1 

Secundaria completa 1,453 0.3207 0.4669 0 1 

Superior completa 1,453 0.1246 0.3303 0 1 

Capital Social      

Asociaciones 1,453 0.2037 0.4029 0 1 

Características del hogar o del jefe de hogar    

Miembros 1,453 3 1.5263 1 11 

Edad 1,453 53 16.6176 18 98 

Lengua indígena 1,453 0.0041 0.0641 0 1 

Rural 1,453 0.5836 0.4931 0 1 

Transferencias      
Transferencia 
Jubilación 1,453 821.5416 2,478.3490 0 30,600 
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La tabla 2 muestra el análisis realizado de las variables principales y las variables de 

control que se utilizó en la estimación del modelo econométrico. Cabe señalar que, de las 1,453 

observaciones, es decir, lo hogares encuestados en la Región Cajamarca, la media para nuestra 

variable pobreza es de 33.6 %. Respecto a las variables independientes relacionadas a la 

infraestructura, la media para la variable agua potable es de 90%, para la variable desagüe es 

de 44% y para la variable electricidad es de 91.53%. Por lo tanto, se refleja un déficit en cuanto 

al acceso del servicio de desagüe, cuyo promedio de hogares que acceden a este servicio es 

menor al 50%. 

5.1.1. Análisis comparativo entre el Perú y la Región Cajamarca 

Tabla 3 

Evolución de la Pobreza Monetaria en el Perú y la Región Cajamarca: 2012 - 2021 

   

 

 

 

 

                
Nota. Se muestra los datos de los niveles de pobreza procesados con la información del 
INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 

 
Como se puede observar en la tabla 3, se realiza un comparativo de la evolución del nivel 

de pobreza entre Perú y la Región Cajamarca. Se puede visualizar que en promedio para el Perú 

la pobreza alcanzó un 23.3%, mientras que para la Región Cajamarca ha evolucionado a un 

promedio de 46.6%, ello a lo largo del periodo del 2012 al 2021, es decir, la pobreza en la Región 

Cajamarca representa el doble del promedio nacional. 

  Nivel de Pobreza % 

Año Perú Cajamarca 

2012 25.8 54.2 

2013 23.9 52.9 

2014 22.7 50.7 

2015 21.8 50.8 

2016 20.7 48.2 

2017 21.7 47.5 

2018 20.5 41.9 

2019 20.2 38.0 

2020 30.1 42.5 

2021 25.9 39.7 

Promedio % 23.3 46.6 
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Figura 2 

Evolución de la incidencia de la pobreza monetaria total, 2012 - 2021.  
(expresados en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos de la pobreza procesados con la información del INEI – 
ENAHO. 
Elaboración Propia. 

 
Cabe añadir que, en la Región Cajamarca se observa una tendencia de reducción de la 

pobreza en el periodo 2012 - 2021, de aproximadamente el 26.8%, siguiendo la misma tendencia 

de la reducción de la pobreza a nivel nacional, hasta la situación prepandemia del COVID 2019. 

Tabla 4 

Evolución del Acceso al Servicio de Agua Potable en el Perú y la Región Cajamarca: 
2012 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso a agua potable procesados con la información 
del INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 

  
Cobertura de Agua 

Potable % 

Año Perú Cajamarca 

2012 80.6 67.9 

2013 80.8 55.2 

2014 83.8 74.9 

2015 83.7 70.2 

2016 86.3 79.4 

2017 85.9 80.5 

2018 87.5 85.6 

2019 88.0 90.8 

2020 87.5 91.1 

2021 87.0 90.2 

Promedio % 85.1 78.6 
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En cuanto al acceso de la infraestructura del servicio de agua potable en el Perú y en la 

Región Cajamarca, en la tabla 4 se puede apreciar que en los últimos 10 años en promedio, el 

acceso al servicio de agua para el Perú fue de 85.1%, mientras que para la Región Cajamarca 

es de 78.6%. Sin embargo, el acceso a este servicio en la Región Cajamarca ha mostrado una 

tendencia creciente e inclusive ha superado en los últimos tres años, el nivel de cobertura a nivel 

nacional, esto como consecuencia de las inversiones en infraestructura de habilitación de agua 

potable en dicha región, tal como se puede apreciar en la figura 3 que muestra el comparativo 

entre los niveles de acceso al servicio de agua potable a nivel nacional y de la Región Cajamarca 

para el periodo comprendido 2012 – 2021. 

Figura 3 

Evolución de la cobertura de Agua Potable, 2012 – 2021 (expresados en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso al servicio de agua potable procesados con la 
información del INEI – ENAHO.  
Elaboración Propia. 

 
Respecto al acceso de la infraestructura del servicio de desagüe en el Perú y la Región 

Cajamarca, como se muestra en la tabla 4, durante los últimos 10 años el promedio para el Perú 

fue de 69.5% mientras que para la Región Cajamarca fue de un 42.8%, manifestándose una 

apreciable brecha en el acceso a este servicio básico. 
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Tabla 5 

Evolución del Acceso al Servicio de Desagüe en el Perú y la Región Cajamarca: 2012 - 
2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso al servicio de desagüe procesados con la 
información del INEI – ENAHO.  
Elaboración Propia. 

 
En la figura 4 se muestra la evolución de la cobertura del desagüe, realizando un 

comparativo entre el acceso tanto para el Perú como para la Región Cajamarca. Así, se puede 

observar que, para los últimos 10 años, la evolución del nivel de acceso de este tipo de 

infraestructura es insuficiente dado que aún se observa una marcada brecha en la cobertura 

básicamente en el sector rural. 

Figura 4 

Evolución de la cobertura de Desagüe, 2012 – 2021 (expresados en porcentajes) 

Nota. Se muestra los datos del acceso al servicio de desagüe procesados con la 
información del INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 

  Cobertura de Desagüe % 

Año Perú Cajamarca 

2012 66.3 40.1 

2013 66.8 39.9 

2014 67.6 40.6 

2015 68.4 42.7 

2016 69.3 41.4 

2017 70.2 42.1 

2018 71.4 42.6 

2019 72.6 46.0 

2020 71.4 46.2 

2021 71.3 46.5 

Promedio % 69.5 42.8 
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En cuanto al acceso de la infraestructura del servicio de electricidad en el Perú y la Región 

Cajamarca, como se puede ver en la tabla 6 durante los últimos 10 años en promedio para el 

Perú fue un 94.4%, mientras que para Cajamarca un 85.1%. 

Tabla 6 

Evolución del Acceso al Servicio de Electricidad en el Perú y la Región Cajamarca: 2012 
- 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Nota. Se muestra los datos del acceso al servicio de electricidad procesados con la 
información del INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 
 
En la figura 5 se muestra la evolución de la cobertura de la electricidad, realizando un 

comparativo entre el acceso tanto para el Perú como para la Región Cajamarca. Así, se puede 

observar que, para los últimos 10 años, en el Perú la cobertura de este tipo de infraestructura ha 

sido satisfactoria, puesto que para el año 2021 un 95.9% del total de la población cuenta con 

este servicio. 

Para la Región Cajamarca, se muestra picos notorios de su evolución, como su aumento 

a partir del año 2014, abarcando una cobertura mayoritaria para dicha región en un 92.5% para 

el año 2021, e inclusive, a pesar de la crisis de la pandemia, su disminución con respecto al año 

2020 no resulta significativa, por lo cual, se puede inferir que la población ha podido contar con 

energía eléctrica. 

 

  
Cobertura de Electricidad 

% 

 Año Perú Cajamarca 

2012 91.2 72.1 

2013 92.3 73.9 

2014 93.2 77.3 

2015 94.2 85.6 

2016 94.5 85.7 

2017 95.1 89.2 

2018 95.5 90.2 

2019 95.9 90.6 

2020 96.3 93.9 

2021 95.9 92.5 

Promedio % 94.4 85.1 
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Figura 5 

Evolución de la cobertura de Electricidad, 2012 – 2021 (expresados en porcentajes) 

Nota. Se muestra los datos del acceso al servicio de electricidad procesados con la 
información del INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 
 

5.1.2. Análisis estadístico para la Región Cajamarca 

En la tabla 7 se muestra un análisis conjunto de la evolución de nuestras variables de 

estudio para la Región Cajamarca, donde se refleja que, durante los últimos 10 años, el nivel de 

pobreza ha tenido un leve descenso a partir del año 2015. 

Tabla 7 
 
Región Cajamarca: Evolución de la cobertura a los accesos de los servicios básicos, 2012 
- 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI – ENAHO. 
Elaboración Propia. 

Año Agua% Desagüe% Electricidad% Pobreza% 

2012 67.9 40.1 72.1 54.2 

2013 55.2 39.9 73.9 52.9 

2014 74.9 40.6 77.3 50.7 

2015 70.2 42.7 85.6 50.8 

2016 79.4 41.4 85.7 48.2 

2017 80.5 42.1 89.2 47.5 

2018 85.6 42.6 90.2 41.9 

2019 90.8 46.0 90.6 38.0 

2020 91.1 46.2 93.9 42.5 

2021 90.2 46.5 92.5 39.7 
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En la figura 6 se puede apreciar las tendencias del cuadro antes señalado para un mejor 

panorama de la evolución de la cobertura de agua potable, desagüe y electricidad, así como del 

nivel de pobreza en la Región Cajamarca. En el año 2020, el nivel de pobreza aumentó en 4.5 

puntos porcentuales con respecto al año 2019 (año pre pandemia), lo que nos permite observar 

que la paralización de algunos proyectos de inversión en las regiones del país, el aislamiento 

social y las distintas medidas tomadas por el gobierno por la pandemia, ha impactado en el nivel 

de pobreza de la región pese a los esfuerzos para su reducción. 

Figura 6 

Evolución de la cobertura a los accesos de los servicios básicos, 2012 – 2021, para la 
Región Cajamarca (expresado en porcentajes respecto al total de la población) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso a procesados con la información del INEI - 
ENAHO.  
Elaboración Propia. 

 
Así también se muestra que el servicio con escaso acceso para la población de 

Cajamarca es el servicio de desagüe, el cual se ha mantenido casi constante en su cobertura en 

los últimos diez años, sin mejoras en el aumento de su acceso para los hogares cajamarquinos. 
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Luego del análisis panorámico realizado durante los últimos diez años de nuestras variables de 

estudio para la Región Cajamarca, se realizó el análisis estadístico con la Encuesta Nacional de 

Hogares 2021, el cual es nuestro periodo de estudio y de las estimaciones que se llevaron a cabo 

en la presente tesis. 

Asimismo, se ha incluido un análisis descriptivo básico de las variables de control que 

serán utilizadas para el modelo probabilístico Logit. 

▪ Acceso al Servicio de Agua Potable 

Tabla 8 

Cajamarca: Formas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, según condición 
de pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI – ENAHO 2021. 
Elaboración Propia. 

 

En la tabla 8, se muestra una disgregación de nuestro variable acceso al servicio de agua 

potable, según la condición de pobreza, donde “No Pobre” corresponde a todos los hogares que 

no están clasificados con dicha condición, mientras que “Pobre” incluyen los hogares en pobreza 

extrema y pobreza no extrema. Por lo tanto, de acuerdo a las encuestas que realiza anualmente 

la ENAHO, se considera un hogar con acceso a agua, a aquella vivienda que cuenta con el 

servicio por red pública tanto dentro como fuera de la vivienda, el cual, abarca un total de 92.8% 

de hogares no pobres con dicha red, y un 85% de hogares pobres con tal servicio, sin embargo, 

Formas de Abastecimiento de Agua para 
consumo humano 

Nivel de Pobreza 
Total (%) 

No Pobre Pobre 

Red pública, dentro de la vivienda 88.4 83.4 86.8 

Red pública, fuera de la vivienda, pero 
dentro del edificio 

4.4 1.6 3.5 

Pilón de uso público 0.6 0.4 0.5 

Camión - cisterna u otro similar 0.2 0.0 0.2 

Pozo 0.9 0.7 0.8 

Río, acequia, manantial o similar 4.1 11.7 6.6 

Otra forma 1.4 2.3 1.7 
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existe un total del 15% de hogares pobres que no cuentan con la cobertura del agua por red 

pública, sino otros usos alternativos (pilón, cisterna, pozos, entre otros).  

En la figura 7 se muestra los datos anteriormente explicados de acuerdo a las formas de 

abastecimiento del agua para consumo humano. 

Figura 7 

Región Cajamarca: Formas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, según 
condición de pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

Nota. Se muestra los datos del acceso a procesados con la información del INEI - ENAHO 
2021. 
Elaboración Propia. 
 

▪ Acceso al Servicio de Desagüe  

En la tabla 9, se muestra también un panorama más amplio sobre el acceso a desagüe 

de la población en la Región Cajamarca, donde un 47.5% de hogares (pobres y no pobres) 

cuentan con acceso a dicho servicio para la eliminación de excretas mediante red pública tanto 

dentro como fuera de la vivienda. Es notable observar que el 52.4%, es decir, la mayoría de los 

hogares pobres hacen uso de pozos sépticos, siendo un foco infeccioso para la comunidad y el 

medio ambiente, así también, utilizan letrinas, ríos, acequias entre otros usos alternativos que no 

favorecen a mejorar la calidad de vida de la población. 
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Tabla 9 

Región Cajamarca: Formas de eliminación de excretas de los hogares, según condición 
de pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 

 
Asimismo, se puede apreciar que, el 8.9% de hogares pobres en la Región Cajamarca no 

cuentan con ningún tipo de acceso al servicio de saneamiento, a pesar de ser un componente 

elemental para el bienestar social, puesto que ello influye en la contaminación de la comunidad 

en general, siendo un factor causante de enfermedades como la hepatitis y la tifoidea. 

Figura 8 

Región Cajamarca: Formas de eliminación de excretas de los hogares, según condición 
de pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso a procesados con la información del INEI - ENAHO 
2021.  
Elaboración Propia. 

Formas de eliminación de excretas de los 
hogares 

Nivel de Pobreza 
Total (%) 

No Pobre Pobre 

Red pública, dentro de la vivienda 53.6 25.8 44.5 

Red pública, fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio 

3.5 2.0 3.0 

Pozo séptico 30.6 52.4 37.7 

Letrina 5.0 7.6 5.9 

Pozo ciego o negro 3.4 2.5 3.1 

Río, acequia o canal 0.2 0.8 0.4 

No tiene 3.8 8.9 5.4 
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▪ Acceso al Servicio de Electricidad  

En la tabla 10 se muestran los tipos de cobertura de electricidad en la Región Cajamarca, 

donde se evidencia que el 91.8% de los hogares cuenta con energía eléctrica por red pública, el 

3.6% utiliza la vela como fuente de alumbrado y un 4.1% utilizan otras fuentes de energía. 

Tabla 10 

Región Cajamarca: Tipo de Alumbrado que utilizan los hogares, según condición de 
pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia.  
1/ Comprende: batería, leña, panel solar, lámpara a pilas, etc. 

 
En la figura 9, se muestran los datos anteriormente explicados, para un mayor panorama 

del nivel de pobreza, donde un 94.8% de hogares considerados no pobres, cuenta con la energía 

eléctrica por red pública, mientras que los hogares clasificados como pobres un 85.8%. 

Figura 9 

Región Cajamarca: Tipo de Alumbrado que utilizan los hogares, según condición de 
pobreza, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso a electricidad procesados con la información del 
INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 
1/ Comprende: batería, leña, panel solar, lámpara a pilas, etc. 

Tipo de alumbrado que utilizan los hogares 

Nivel de Pobreza 
Total (%) 

No Pobre Pobre 

Energía eléctrica por red pública 94.8 85.8 91.8 

Vela 2.5 5.9 3.6 

Generador 0.1 0.0 0.1 

Otro1/ 2.4 7.6 4.1 

No utiliza 0.3 0.8 0.5 

94.8

2.5 0.1 2.4 0.3

85.8

5.9
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7.6
0.8

Energía eléctrica por
red pública
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No Pobre Pobre
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▪ Acceso a los Servicios Básicos, según condición de pobreza y el área de residencia 

En la región Cajamarca un total de 85% de la población clasificada como pobre cuenta 

con el acceso al servicio de agua, un 27.8% cuenta con acceso al servicio de desagüe y un 

85.9% con el servicio de electricidad; mientras que para los hogares clasificados como no pobres, 

la cobertura de agua y electricidad es casi total, con un 92.8% y 94.9%, respectivamente.  

Tabla 11 

Región Cajamarca: Acceso a los servicios básicos por red pública, según condición de 
pobreza y área de residencia, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Se muestra los datos procesados para las variables de estudio con la información 
del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 

 
Asimismo, en la figura 10 se puede apreciar que, la zona rural es el área de residencia 

más crítica en cuanto al acceso al servicio de desagüe, siendo 4.4% para los hogares pobres y 

el 9.5% de los hogares considerados como no pobres. 

Figura 10 

Región Cajamarca: Acceso a los servicios básicos por red pública, según condición de 
pobreza y área de residencia, 2021 (expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos procesados para las variables de estudio con la información 
del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 

Acceso a servicios básicos por 
red pública 

No Pobre Pobre 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Acceso a agua 99.2 84.8 92.8 98.7 79.8 85.0 

Acceso a desagüe 94.7 9.5 57.1 90.1 4.4 27.8 

Acceso a electricidad 99.5 88.9 94.9 100.0 80.6 85.9 
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▪ Descripción de variables complementarias 

Es importante analizar algunas de las características del jefe de hogar en la Región 

Cajamarca y su relación con el nivel de pobreza, lo cual contribuye a una mejor descripción 

analítica para nuestro modelo de estudio.  

Como se muestra en la tabla 12, el 71.56% de los hogares lo encabeza el hombre, 

mientras que el 28.44% de hogares es encabezado por la mujer. 

Tabla 12 

Región Cajamarca: Sexo del Jefe de Hogar, según condición de pobreza, 2021 
(expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 

 

En esa misma línea, el 78.28% de hogares pobres es encabezado por el jefe de hogar 

hombre y el 21.72% por una mujer. 

Figura 11 

Región Cajamarca: Sexo del Jefe de Hogar, según condición de pobreza, 2021 
(expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se muestra los datos del acceso a procesados con la información del INEI – ENAHO 
2021.  
Elaboración Propia. 

 

Sexo del Jefe del Hogar 

Nivel de Pobreza Total 
(%) No Pobre Pobre 

Hombre 68.29 78.28 71.56 

Mujer 31.71 21.72 28.44 

68.29

31.71

78.28

21.72

Hombre Mujer

No Pobre Pobre
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Por otro lado, respecto al nivel de educación del jefe de hogar en la Región Cajamarca, 

el 59.54% cuenta con nivel primaria concluida, un 25.11% con nivel secundaria completa y solo 

un 15.35% ha podido realizar estudios superiores, incluyendo estudios de postgrado, de los 

cuales, el 4.48% corresponde al sector pobre y el 20.64% a lo hogares no pobres, denotando así 

una brecha entre ambos niveles de clasificación. 

Tabla 13 

Región Cajamarca: Nivel Educativo del Jefe de Hogar, según condición de pobreza, 2021  
(expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 
1/ Incluye sin nivel, inicial y básica especial. 2/ Incluye Postgrado. 
 

 

Figura 12 

Región Cajamarca: Nivel Educativo del Jefe de Hogar, según condición de pobreza, 2021 
(expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nota. Se muestra los datos del acceso a procesados con la información del INEI - Instituto 
Nacional de Hogares, 2021.  
Elaboración Propia.  
1/ Incluye sin nivel, inicial y básica especial. 2/ Incluye Posgrado. 

Nivel Educativo del Jefe del Hogar 
Nivel de Pobreza 

Total (%) 
No Pobre Pobre 

Primaria1/ 54.88 69.1 59.54 

Secundaria 24.48 26.41 25.11 

Superior2/ 20.64 4.48 15.35 

54.88

24.48
20.64

69.1

26.41

4.48

Primaria1/ Secundaria Superior2/

No Pobre Pobre
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Asimismo, como se puede observar en la figura 13, la edad de los jefes de hogar 

clasificados como pobres se concentran en su mayoría en un rango de 20 a 40 años de edad, es 

decir, familias encabezadas por jefes relativamente jóvenes, en tanto a los hogares no pobres, 

presenta una mayor concentración en el rango de 40 a 80 años de edad aproximadamente. 

 

Figura 13 

Edad del Jefe de Hogar en la Región Cajamarca, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 
 
 

La mayoría de hogares en la Región Cajamarca está conformada por 3 a 5 miembros, lo 

cual representa un 53.51% del total de la población, un 41.12% está conformada por 1 hasta 2 

miembros en el hogar y un 5.36% por 6 personas a más. 

Asimismo, como se permite apreciar en la figura 14, los hogares pobres son los que más 

miembros lo conforman, con un 67.14% de 3 a 5 personas, es decir, 20.27 puntos porcentuales 

más que un hogar no pobre. Las familias con 1 a 2 personas se encuentran en su mayoría en los 

hogares clasificados como no pobres con un 49.42%. 



56 
 

 

Tabla 14 

Región Cajamarca: Número de personas en el Hogar, según condición de pobreza, 2021 
(expresado en porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI - ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 
 
 

Figura 14 

Región Cajamarca: Número de personas en el Hogar, según condición de pobreza, 2021 
(expresado en porcentajes) 

 

 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI – ENAHO 2021. 
Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Número de personas en el Hogar 
Nivel de Pobreza 

Total (%) 
No Pobre Pobre 

De 1 a 2 personas 49.42 24.11 41.12 

De 3 a 5 personas 46.87 67.14 53.51 

De 6 a más personas 3.72 8.75 5.36 

49.42 46.87

3.72

24.11

67.14

8.75

De 1 a 2 personas De 3 a 5 personas De 6 a más personas

No Pobre Pobre
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5.2. Resultados inferenciales 

Para la presente investigación se propusieron dos modelos Logit. En la primera, se 

incluyeron las variables principales del estudio y variables de control o complementarias, como 

los componentes infraestructura, capital humano, capital social, características del hogar y 

transferencias; en el segundo modelo, se consideró solamente las variables principales de 

infraestructura y capital humano, con el fin de obtener una mejor elección del modelo que se 

ajustó a la estimación probabilística. 

Tabla 15 

Coeficientes y significancia de las variables que influyen en la Probabilidad de Ser Pobre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos procesados en Stata 2016. Fuente: ENAHO 2021.  
Elaboración Propia. 

Variable Modelo 1 Modelo 2 

Infraestructura   

Agua potable -0.268 -0.01 

Desagüe -0.759** -0.991*** 

Electricidad -0.655*** -0.307 

Capital Humano   

Primaria completa -0.385* 0.153 

Secundaria completa -0.122 -0.034 

Superior completa -1.562*** -1.679*** 

Capital Social   

Asociaciones -0.389*  

Características del hogar o del jefe de hogar 

Miembros 0.473***  

Edad -0.013**  

Lengua indígena -0.23  

Rural 0.259  

Transferencias   

Transferencia Jubilación -0.000*  

N 1453 1453 

chi2 227.576 160.764 

aic 5.37E+05 5.95E+05 

legend: *p<0.1;  **p<0.05; *** p<0.01   
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Con respecto a la significancia conjunta del modelo, se observa que la relación entre los 

coeficientes del modelo y la probabilidad es estadísticamente significativa con un nivel de 

significancia del 5%. Esto se puede contrastar con el Chi2 o LR chi2 donde este es igual 227.576 

y 160.764 para los modelos 1 y 2, respectivamente, con una probabilidad de 0.05 por lo que el 

modelo es estadísticamente significante. 

Por otro lado, para determinar qué modelo se ajusta mejor al conjunto de datos se utiliza 

los índices de AIC y BIC (Criterio de información de Akaike y criterio de información bayesiano, 

respectivamente). Este criterio presenta una formulación simple y una fácil aplicación; donde una 

vez calculado el criterio AIC para cada modelo se elige aquel modelo cuyo AIC sea mínimo 

(Amaya, J. 2018). En ese sentido, se muestra el indicador AIC, donde el "Modelo 1" presenta 

una mejor medida global de la bondad de ajuste, por lo cual, supone que el modelo seleccionado 

e identificado a partir de este criterio se ajusta mejor al conjunto de datos, por ende, tienen un 

buen comportamiento respecto a la predicción. 

• Ecuación del modelo Logit para el análisis econométrico 

Es importante resaltar que, para poder determinar y cuantificar el aporte de las variables 

o factores que inciden sobre la probabilidad que un jefe de hogar se encuentre en condición de 

pobreza, los modelos que más se adecuan en esta línea son el modelo logit con variable 

dependiente discreta dicotómica y el modelo probit (Centro de Investigación y Desarrollo del INEI, 

2002). De este modo, el modelo Logit en la presente investigación permitió obtener estimaciones 

de la probabilidad de un suceso, identificando los factores de riesgo que determinan dichas 

probabilidades, así como la influencia o peso relativo que éstos tienen sobre las mismas. 

El modelo Logit está especificado de la siguiente manera, tomando en cuenta que las 

variables que se explican mejor son del modelo 1: 

Prob (Pobre ⁄x) = β_0 + β_1*agua + β_2*desague + β_3*electricidad + β_4*primaria 

+ β_5*secundaria+ β_6*superior + β_7*asociacion + β_8*personas + β_9*edad + 

β_10*lengua_materna + β_11*rural + β_12*transferencia + ε  
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Para entender la interpretación de los coeficientes de esta regresión, consideramos un 

reordenamiento de la ecuación para el modelo logístico. Este puede ser escrito como un 

reordenamiento en términos de las razones (´Odds´) de ocurrencia de un evento. Las Odds 

(razón de probabilidades) de ocurrencia de un evento es definido como la ratio de la probabilidad 

de que ocurra un evento sobre la probabilidad de que no ocurra un evento (Centro de 

Investigación y Desarrollo del INEI, 2002). 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación del modelo donde se 

muestra la significancia de los coeficientes para un nivel de confianza del 90% y 95%, incluido 

los resultados de los Odds Ratio: 

Tabla 16 

Estimaciones conjuntas del modelo Logit con las variables explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nota. Datos procesados en Stata 2016. Fuente: ENAHO 2021. 
 Elaboración Propia. 

Variable 

Modelos Logit 

Coeficiente P>z Odds Ratio 

Infraestructura    

Agua potable -0.2676 0.1710 0.7652 

Desagüe -0.7587 0.0020 0.4683 

Electricidad -0.6548 0.0010 0.5195 

Capital Humano    

Primaria completa -0.3852 0.0210 0.6803 

Secundaria  completa  -0.1220 0.5670 0.8852 

Superior  completa -1.5620 0.0000 0.2097 

Capital Social    

Asociaciones -0.3893 0.0170 0.6775 

Características del hogar o del jefe de hogar  

Miembros 0.4730 0.0000 1.6048 

Edad -0.0131 0.0010 0.9869 

Lengua indígena -0.2301 0.7980 0.7945 

Rural 0.2586 0.2560 1.2951 

Transferencias    

Transferencia Jubilación -0.0001 0.0260 0.9999 

        

legend: p<0.1 (I.C.90%); p<0.05 (I.C. 95%); p<0.01 (I.C. 99%) 
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De acuerdo con el modelo econométrico estimado, en la siguiente tabla se muestran los 

resultados del Modelo Logit para determinar si se rechaza o acepta la hipótesis nula, para ello 

se compara el p-valor estimado para cada variable: 

Tabla 17 

 Prueba de Hipótesis Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Se compara el p-valor de cada variable. Fuente: ENAHO 2021. 
  Elaboración Propia. 

    Modelo Logit 

Descripción Variables p-valor Ho: βi = 0 Decisión 

Infraestructura          

  
Agua potable 0.1710 

No es estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

No se rechaza Ho. 

  
Desagüe 0.0020 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

  
Electricidad 0.0010 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

Capital Humano          

  
Primaria comp. 0.0210 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

  
Secundaria comp. 0.5670 

No es estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

No se rechaza Ho. 

  
Superior comp. 0.0000 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

Capital Social          

  
Asociaciones 0.0170 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

Características del hogar o del jefe de hogar      

  
Miembros 0.0000 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

  
Edad 0.0010 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

  
Lengua indígena 0.7980 

No es estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

No se rechaza Ho. 

  
Rural 0.2560 

No es estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

No se rechaza Ho. 

Transferencias        

  
Transf. Jubilación 0.0260 

Estadísticamente 
significativo a un nivel de 
significancia 5% 

Se rechaza Ho. 

Legenda: p-valor (0.000) < 0.05 (estadísticamente significativo)       
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Como se muestra en la tabla 17, si bien la variable agua potable no resulta 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 5% (p-valor de 0.1710>0.005), se toma 

la decisión de rechazar la hipótesis nula, pese a ello, nosotros tomamos la decisión de 

incorporarlo en el modelo, ya que resulta relevante para las estimaciones de la probabilidad de 

que un hogar reduzca o no su condición de pobreza.  

En tanto a las variables desagüe y electricidad perteneciente a las estimaciones 

principales del presente estudio para el acceso a infraestructura de servicios básicos, 

observamos que si resultan estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 5%, con 

0.0020 y 0.0010, respectivamente.  

Tabla 18 

Relación de las variables independientes respecto a la Probabilidad de ser  
 pobre 

    Modelo Logit 

Descripción Variables Relación Interpretación 

Infraestructura       

  
Agua potable  - 

Si el hogar tiene acceso a agua potable su 
probabilidad de ser pobre disminuye [↑agua - 
Prob(pobreza)↓] 

  
Desagüe  - 

Si el hogar tiene acceso a desagüe su 
probabilidad de ser pobre disminuye 
[↑desague - Prob(pobreza)↓] 

  
Electricidad  - 

Si el hogar tiene acceso a electricidad su 
probabilidad de ser pobre disminuye 
[↑electricidad - Prob(pobreza)↓] 

Capital Humano           

  
Primaria comp.  - 

Si el jefe de hogar tiene como máximo el nivel 
de Primaria su probabilidad de ser pobre 
disminuye [↑Primaria - Prob(pobreza)↓] 

  

Secundaria 
comp. 

 - 

Si el jefe de hogar tiene como máximo el nivel 
educativo de Secundaria su probabilidad de ser 
pobre disminuye [↑Secundaria - 
Prob(pobreza)↓] 

  
Superior comp.  - 

Si el jefe de hogar tiene como máximo un nivel 
educativo Superior su probabilidad de ser 
pobre disminuye [↑Superior - Prob(pobreza)↓] 

Capital Social           

  
Asociaciones  - 

Si el jefe de hogar pertenece a una asociación 
su probabilidad de ser pobre disminuye 
[↑Asociación - Prob(pobreza)↓] 
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Características del hogar o del jefe de hogar 

  

Miembros  + 
A mayor número de miembros en el Hogar, la 
probabilidad de ser pobre aumenta [↑Miembro 
- Prob(pobreza)↑] 

  

Edad  - 
A mayor edad del jefe del hogar, la probabilidad 
de ser pobre disminuye [↑Miembro - 
Prob(pobreza)↓] 

  

Lengua indígena  - 
Si la lengua materna jefe del hogar es indígena, 
la probabilidad de ser pobre disminuye 
[↑Lengua - Prob(pobreza)↓] 

  

Rural  + 
Si el hogar se ubica en una zona rural, la 
probabilidad de ser pobre aumenta [↑Rural - 
Prob(pobreza)↑] 

Transferencias           

  

Transf. 
Jubilación 

 - 
Si el hogar ha recibido algún tipo de 
transferencia, la probabilidad de ser pobre 
disminuye [↑Transferencia - Prob(pobreza)↓] 

 Nota. Se compara la relación mediante los signos estimados. Fuente: ENAHO 2021. 
Elaboración Propia. 
 

Tabla 19 

Resultados de los ODDS ratio respecto al modelo Logit 

    Modelo Logit 

Descripción Variables 
Odds 
ratio Interpretación 

Infraestructura       

  
Agua potable 0.7652 

Los hogares que tienen acceso a agua potable son 
(1/0.7652=1.31) 1.31 veces menos probable de ser 
Pobre. 

  
Desagüe 0.4683 

Los hogares que tienen acceso a desagüe son 
(1/0.4683=2.14) 2.14  veces menos probable de ser 
Pobre. 

  
Electricidad 0.5195 

Los hogares que tienen acceso a electricidad son 
(1/0.5195=1.93) 1.93  veces menos probable de ser 
Pobre. 

        

Capital Humano           

  
Primaria comp. 0.6803 

El jefe de hogar tiene como máximo el nivel educativo 
de Primaria es (1/0.6802=1.47) 1.47 veces menos 
probable de ser Pobre. 

  

Secundaria 
comp. 

0.8852 
El jefe de hogar tiene como máximo el nivel educativo 
Secundaria es (1/0.8852=1.13) 1.13 veces menos 
probable de ser Pobre. 

  
Superior comp. 0.2097 

El jefe de hogar tiene como máximo un nivel educativo 
Superior es (1/0.2097=4.77) 4.77 veces menos 
probable de ser Pobre. 

            

Capital Social           

  
Asociaciones 0.6775 

Si el jefe de hogar pertenece a una asociación es 
(1/0.6775 = 1.48) 1.48 veces menos probable de ser 
Pobre. 
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Características del hogar o del jefe de hogar       

  Miembros 1.6048 
Los hogares con mayor número de miembros son 1.60 
veces más probable de ser Pobre. 

  
Edad 0.9869 

A mayor edad del jefe de los hogares es (1/0.9869 = 
1.01) 1.01 veces menos probable de ser Pobre. (Efecto 
Nulo) 

  
Lengua indígena 0.7945 

Si la lengua materna del jefe del hogar es de tipo 
indígena es (1/0.7945 = 1.26) 1.26 veces menos 
probable de ser Pobre. 

  Rural 1.2951 
Si el hogar se ubica en una zona rural son 1.29 veces 
más probable de ser Pobre. 

            

Transferencias       

  

Transf. 
Jubilación 

0.9999 
Si el hogar ha recibido algún tipo de transferencia es 
(1/0.999 = 1.00) 1.00 veces menos probable de ser 
Pobre. (Efecto Nulo) 

 Nota. Se compara los Odds Ratio del modelo Logit. Fuente: ENAHO 2021. 
Elaboración Propia. 
 
Para determinar el número de veces en cuanto a la probabilidad de que un hogar sea 

pobre o no en la Región de Cajamarca, se calcula la inversa del resultado obtenido del Odds 

Ratio, por ejemplo, se observa que en cuanto a la variable agua potable, los hogares que cuentan 

con acceso a dicho servicio son 1.31 veces menos probable de ser pobre, para nuestra variable 

desagüe los hogares que acceden a dicho servicio tienen 2.14 veces menos probabilidad de ser 

pobres y para la variable de electricidad los hogares que cuentan con tal servicio tienen 1.93 

veces menos probabilidad de ser pobre. 

En ese sentido, en comparación con las tres variables de estudio del acceso a 

infraestructura de los servicios básicos (agua, desagüe y electricidad), si los hogares de la Región 

Cajamarca accediesen al servicio de desagüe, su nivel de pobreza se reducirá. Ello se sustenta 

en que para el año 2021 solo el 46.5% de viviendas de la región cuentan con tal servicio, mientras 

que en su mayoría (53.5%) no acceden a dicho servicio, lo cual es esencial para mejorar la 

calidad de vida de los miembros del hogar. 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 20 

Resultados de la Probabilidad de ser un Hogar Pobre en la Región Cajamarca, según 
acceso a las infraestructuras de servicios básicos, 2021. (en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI -  ENAHO 2021. 

Elaboración Propia. 
 

En la tabla 20, se puede apreciar que si un hogar cuenta con solo el acceso a agua 

potable su probabilidad de ser pobre es de 49.54%, si los hogares solo tienen agua potable y 

desagüe, su probabilidad de ser pobre se reduce a 31.5%, mientras que los hogares que cuentan 

con los tres servicios básicos (agua, desagüe y electricidad), la probabilidad de ser pobre se 

reduce a 19.28%. 

Cabe añadir que, de acuerdo a los resultados estimados, en los hogares que no cuentan 

con ningún acceso a la infraestructura de los servicios básicos, su probabilidad de ser pobre se 

incrementa notoriamente a 56.20%, evidenciándose el impacto que tiene las inversiones en 

infraestructura de servicios básicos para reducir las brechas de pobreza en la Región Cajamarca. 

En la figura 15, se muestra un panorama mejor detallado de los datos explicados en líneas 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

  
Probabilidad de Ser 

Pobre 

Ninguna infraestructura 56.20% 

Solo tiene agua potable 49.54% 

Solo tiene agua potable + desagüe 31.50% 

Tiene agua + desagüe + electricidad  19.28% 
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Figura 15 

Probabilidad de ser un Hogar Pobre en Cajamarca, según acceso a las distintas 
infraestructuras, 2021. (en porcentajes) 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI – ENAHO 2021. Stata 
2016.  
Elaboración Propia. 

 
 

Asimismo, se analizó los efectos marginales de las variables de investigación respecto a 

la probabilidad de que un hogar sea pobre al contar con el acceso a la infraestructura de servicios 

básicos para la Región Cajamarca. 

En ese sentido, en la tabla 21, se muestra que los hogares con acceso a agua potable 

tienen 4.1 por ciento menos probabilidad de ser pobre respecto a los hogares que no tienen 

acceso al servicio de agua potable. Los hogares con acceso a desagüe tienen 16.58 por ciento 

menos probabilidad de ser pobre respecto a los hogares que no tienen acceso a dicho servicio y 

los hogares con acceso a electricidad tienen 13.97 por ciento menos probabilidad de ser Pobre 

respecto a los hogares que no tienen acceso a electricidad. 
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Tabla 21 

Resultados de los Efectos Marginales respecto al modelo Logit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Se muestra los datos procesados con la información del INEI – ENAHO 2021. Stata 
2016. 
Elaboración Propia. 

    Modelo Logit 

Descripción Variables dy/dx Interpretación 

Infraestructura       

  
Agua potable -0.0415 

Los hogares con acceso a agua potable tienen 4.1 
por ciento menos probable ser Pobre respecto a los 
hogares que no tienen acceso al servicio de agua 
potable. 

  
Desague -0.1658 

Los hogares con acceso a desagüe tienen 16.58 por 
ciento menos probable de ser Pobre respecto a los 
hogares que no tienen acceso al servicio de desagüe. 

  
Electricidad -0.1397 

Los hogares con acceso a electricidad tienen 13.97 
por ciento menos probable de ser Pobre respecto a 
los hogares que no tienen acceso a electricidad 

        

Capital Humano           

  
Primaria comp. -0.0885 

El jefe de hogar con primaria completa tiene 8.85 por 
ciento menos probable de ser pobre respecto a los 
jefes de hogares sin primaria completa. 

  

Secundaria 
comp. 

-0.0425 
El jefe de hogar con secundaria completa tiene 4.25 
por ciento menos probable de ser pobre respecto a 
los jefes de hogares sin secundaria completa. 

  
Superior comp. -0.2346 

El jefe de hogar con estudios superiores completa 
tiene 23.46 por ciento menos probable de ser pobre 
respecto a los jefes de hogares sin estudios 
superiores completa. 

            

Capital Social           

  

Asociaciones -0.0788 

El jefe de hogar que pertenezca alguna asociación 
tienen 7.88 por ciento menos probable de ser pobre 
respecto a los jefes de hogares que no pertenecen a 
ninguna asociación. 

            

Características del hogar o del jefe de hogar       

  
Miembros 0.0927 

Por cada miembro adicional en el hogar la 
probabilidad de ser pobre aumenta en 9.27 por 
ciento. 

  
Edad -0.0024 

Por cada año de edad adicional del jefe de hogar, la 
probabilidad de ser pobre disminuye en 0.24 por 
ciento. 

  
Lengua indigena -0.0047 

El jefe de hogar con lengua materna indígena tiene 
0.47 por ciento menos de ser pobre respecto a los 
jefes de hogares con otro lengua materna diferente al 
indígena. 

  
Rural 0.0479 

El hogar ubicado en una zona rural tiene 4.7 por 
ciento más probable de ser pobre respecto a lo 
hogares que ubicados en otra zona diferente al rural. 

            

Transferencias       

  

Transf. 
Jubilación 

-0.00002 
Si el hogar ha recibido algún tipo de transferencia es 
0.002 por ciento menos probable de ser Pobre. 
(Efecto Nulo) 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Contrastación y demostración de las hipótesis con los resultados 

La pobreza siempre ha sido un problema social que aqueja a muchas personas a nivel 

mundial. Por ello, los gobiernos y las organizaciones mundiales siguen considerando como las 

cuestiones más prioritarias a resolver. A lo largo de la historia se ha desarrollado políticas 

sociales, como los programas sociales condicionados o no, así como la inversión en la 

educación, en infraestructura económica y social, la inversión en los servicios básicos que 

permita el acceso a la población y que mejore la condición o nivel de vida, y así resolver este 

problema. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. Bajo esta perspectiva la presente 

investigación ha tenido como objetivo analizar el acceso a los servicios básicos y conocer su 

contribución en la reducción de la pobreza de los hogares en la Región Cajamarca para el año 

2021. 

En relación a la hipótesis general de estudio, se obtuvo que el acceso a las infraestructura 

de los servicios básicos en los hogares de la Región Cajamarca tiene un efecto significativo en 

la reducción de la pobreza, siendo de esta manera que, según los resultados estimados, el 

acceso a los tres servicios principales reducirá en un 36.92% de que un hogar sea pobre en la 

Región Cajamarca, de lo contrario, la probabilidad aumenta a 56.20%, es decir, al no contar con 

ningún acceso a estos servicios, tiende más a incrementar su nivel de pobreza y por ende, su 

calidad de vida no presentará mejorías en un corto y mediano plazo.  

En relación a la hipótesis especifica 1, de la variable acceso al servicio de agua potable, 

en la estimación resultó econométricamente no significativa, sin embargo, se obtuvo que los 

hogares con acceso a agua potable son 4.1 por ciento menos probable de ser pobre respecto a 

los hogares que no cuentan con dicho servicio, por lo tanto, contribuirá en cierta medida a la 

reducción de la pobreza. 



68 
 

En relación a la hipótesis especifica 2, de la variable acceso al servicio de desagüe, 

resultó econométricamente significativa. Asimismo, se demostró una relación de causalidad: si 

un hogar cuenta con dicho servicio su probabilidad de ser pobre disminuirá, con una estimación 

Odds Ratio de 2.14 veces menos probable de ser pobre. Así también, los hogares con acceso a 

desagüe son 16.58 por ciento menos probable de ser pobre respecto a los hogares que no 

acceden al saneamiento básico. 

En relación a la hipótesis especifica 3, de la variable acceso al servicio de electricidad, 

resultó econométricamente significativa, Asimismo, se demostró una relación de causalidad, si 

un hogar cuenta con dicho servicio su probabilidad de ser pobre disminuirá, con una estimación 

Odds Ratio de 1.93 veces menos probable de ser pobre Los hogares con acceso a electricidad 

son 13.97 por ciento menos probable de ser pobre respecto a los hogares que no tienen cobertura 

de este servicio. 

Es así, que la presente investigación muestra la evidencia de cuán importante es la 

inversión en la infraestructura de servicios básicos, puesto que ello tiene un efecto significativo 

en la reducción o no de la pobreza para la Región Cajamarca, haciendo énfasis en el acceso al 

servicio de desagüe, el cual, es un factor carente en la población sobre todo en el área rural. 

6.2. Contrastación de resultados con otros estudios similares 

Existen diversos estudios que mencionan resultados similares a los nuestros. Por 

ejemplo, Altamirano, L. y Medina, W. (2022) utilizaron el modelo de elección discreta, como 

modelo Probit, mostraron que el acceso al servicio de agua, saneamiento y electricidad inciden 

de manera inversa en la pobreza en la región Ayacucho. Asimismo, Pacompia, Y. (2022), usando 

el método deductivo con frecuencias absolutas y porcentuales, evidenció que al no haber 

inversión en servicios no existía reducción de los índices de pobreza en el distrito de Caracoto. 

Por otra parte, Silva, J. (2022), usando el método de investigación hipotético deductivo y el 

modelo econométrico de regresión Logit, con datos de la Encuesta Nacional de Hogares, 

evidenció que la pobreza monetaria en la región Cajamarca está determinada por los factores de 
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acceso a servicios básicos y de comunicaciones. Autores como Camayo, et. al (2021) usando un 

modelo econométrico de panel data, tomando en consideración los censos de los años 2007 y 

2017, con información del INEI-ENAHO, cuya muestra poblacional fueron los 23 departamentos 

del Perú, mostraron la significancia de las variables independientes como, agua, vivienda, y 

teléfono celular, en la variable dependiente pobreza monetaria. Molero, D. (2021), utilizó el 

método probabilístico a través del modelo Logit, resaltando que el acceso de agua y electricidad 

evidencia que genera un impacto significativo sobre la reducción de la pobreza en 1,4%. Por otro 

lado, Dueñas, F. (2018), describe el impacto del acceso a cada una de las infraestructuras en la 

pobreza monetaria de los hogares del departamento de Cusco durante el año 2016, siendo parte 

de su análisis el acceso al agua potable, desagüe, electricidad y telefonía. Para ello usó la 

estimación econométrica a través del modelo Logit de variable dependiente binomial mediante el 

software estadístico Stata 14 con datos de la ENAHO 2016. Cabe resaltar que consideró 

resultados diferenciados según el área de residencia del hogar (urbana o rural), ello con la 

finalidad de medir el impacto de la infraestructura sobre la pobreza de los hogares para cada tipo 

de acceso.  

Por su parte, Herrera, M. (2017), usando el método estadístico econométrico como el 

modelo Logit, en los emprendimientos rurales “Mi chacra emprendedora, noa jayatai" del núcleo 

ejecutor de la comunidad nativa de Capitiri, indica que la infraestructura vial terrestre incide de 

manera positiva en la reducción de la extrema pobreza. Aparicio, C., et. al (2011), bajo una 

perspectiva dinámica de la pobreza y bajo un enfoque de activos, usando el modelo Logit y 

modelos de panel estático (efectos fijos y aleatorios), tomaron como base la información a nivel 

de hogares para los años 2007-2010 de la ENAHO del INEI. Consideraron los efectos 

diferenciados sobre la pobreza según el sexo del jefe del hogar y la zona en donde se ubica el 

hogar (urbana o rural). Los resultados obtenidos muestran que la probabilidad de ser pobre pasa 

de 45% cuando no se tiene infraestructura alguna en el hogar a 12% cuando se tienen las cuatro 

infraestructuras (agua potable, desagüe, electricidad y telefonía).  
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Por lo que nuestro trabajo, al igual que los anteriormente mencionados, concluye que la 

falta de acceso a infraestructura social básica (agua, desagüe y electricidad) inciden en los 

índices de pobreza, teniendo con ella una relación inversa. Asimismo, nuestro trabajo describió 

que existe diferencia en el acceso a servicios básicos y reducción de la pobreza monetaria de 

acuerdo a la ubicación de la población en zona urbana o rural tal como lo indican los trabajos de 

Dueñas, F. (2018) y Aparicio, C., et. al (2011), que tomaron también dichos valores para resaltar 

dicha diferenciación. Nuestro trabajo demuestra que la zona rural es la más afectada al carecer 

de estos servicios. Por último, estos autores mencionados inciden también en la pobreza desde 

la perspectiva del sexo del jefe del hogar, que es una variable que también mostramos nosotros, 

por lo que los resultados de nuestra investigación son similares en variables, método estadístico, 

econométrico y en resultados a los estudios anteriormente comparados. 

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes 

La presente investigación cumple con la ética profesional, puesto que, se considera las 

normas morales y formativas que sirven de guía para la conducta profesional, manteniendo el 

ímpetu para la creación de estudios originales y de interés al lector. 
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VII. CONCLUSIONES 

En general, de los resultados obtenidos, se llega a concluir que los objetivos y las 

hipótesis planteadas se han logrado contrastar. Es decir, que el acceso a los servicios básicos 

de los hogares incide significativamente en la reducción de la pobreza en la región Cajamarca.  

Se concluyó que el acceso al servicio de agua tiene incidencia econométricamente no 

significativa sobre el nivel de pobreza en los hogares de la región Cajamarca, como se esperaba 

en comparación de otros estudios, ya que en gran parte se debe a que el estudio ha considerado 

menor muestra en comparación a otros estudios que fueron a nivel nacional; pero, si resulta 

influyente para el análisis de la relación causal con el nivel de pobreza y su contribución en la 

reducción de las condiciones de pobreza extrema y no extrema. 

Se concluyó que el acceso al saneamiento básico o desagüe de los hogares incide 

inversamente sobre el nivel de pobreza; es decir, mayor acceso de los hogares a este servicio 

podría reducir la probabilidad de que se caiga en la pobreza. Ello se evidencia con las teorías y 

análisis estadístico con la ENAHO 2021, donde este tipo de servicio en la Región Cajamarca no 

ha sido correctamente impulsado o promulgado para la ampliación de cobertura, por lo que 

conlleva que la población continúe con el uso de fuentes alternativas infecciosos; por lo tanto, los 

proyectos de inversión pública deben estar orientado al bienestar de los hogares más 

vulnerables. Como se mostró en los resultados y análisis estadísticos, el área rural sería el más 

beneficiado si la inversión se priorizará hasta su ejecución. 

Finalmente, se concluyó que el acceso de los hogares al servicio de electricidad incide 

de manera inversa y significativa en la reducción de la pobreza. El mayor acceso a este servicio 

podría reducir la probabilidad de que un hogar incida en la pobreza. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

El acceso a los servicios básicos es una necesidad primordial para que las personas 

puedan mejorar el nivel de vida Este también contribuye en la productividad de las familias, por 

ello, para que más hogares tengan acceso a los servicios básicos se debe orientar recursos a fin 

de reducir las brechas existentes en este sector de servicios, priorizando la inversión para la 

dotación del servicio de energía eléctrica. 

 En cuanto al acceso al servicio de agua se debe implementar proyectos de inversión de 

infraestructura que cierren brechas en la región; asimismo, se debe garantizar el acceso las 24 

horas del día, ya que los resultados de la investigación muestran que el acceso de este servicio 

relativamente contribuye a la reducción de la pobreza.  

En cuanto al acceso al servicio de saneamiento se debe priorizar formulación de políticas 

de inversión y cerrar la brecha a fin de reducir la pobreza y las enfermedades en los hogares 

más vulnerables en las áreas distritales de la región. Se podrían generar planes de contingencia 

que facilite a los hogares el uso de otras fuentes alternativas higiénicas, de forma temporal, hasta 

que se ejecuten los proyectos de infraestructura. 

En cuanto al acceso al servicio de electricidad se debe priorizar la inversión y políticas 

por parte de las autoridades e instituciones encargadas, debido a que contar con este servicio 

fundamental facilita a los hogares el desarrollo de cualquier tipo de actividad y es aún más 

urgente en la sociedad moderna, ya que el acceso a este servicio mejora en gran medida la 

productividad de las personas y tiene mayor impacto en la reducción de la pobreza en la región 

Cajamarca. 

Los resultados encontrados en este estudio sugieren que el Estado peruano debe 

priorizar el gasto público destinado a proyectos que permitan el acceso a los distintos tipos de 

infraestructura en zonas pobres. La administración pública orientada a gestionar este tipo de 

proyectos debe ser la más idónea, puesto que en ellos se verá una correcta gestión pública a fin 

de que lo presupuesto no sea devuelto al tesoro público. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

 

Título: El acceso a infraestructura de los servicios básicos y la pobreza en la Región Cajamarca, 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Técnicas e Instrumentos 

General General General Dependiente Porcentaje de 

hogares con 

pobreza monetaria 

Tipo de 

investigación: 

Cuantitativo 

 

Diseño de 

investigación: No 

experimental 

 

 

El método 

utilizado es el 

hipotético – 

deductivo. 

Análisis de datos y 

documentación 

estadísticas de la fuente 

INEI. 

 

Modelo econométrico de 

datos de corte transversal con 

información de la ENAHO 

2021 a través de un modelo 

de estimación probabilístico 

Logit. 

 

La medición probabilística se 

realizará con los datos de los 

hogares de la Región 

Cajamarca. 

¿Cuál es el efecto del 

acceso a 

infraestructura de los 

servicios básicos en la 

pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021? 

Determinar el efecto del 

acceso a infraestructura  

de los servicios básicos 

en la pobreza en la 

Región Cajamarca, 2021 

El acceso a infraestructura  

de los servicios básicos 

contribuye de manera 

significativa en la reducción 

de la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021 

La pobreza 

Específicos Específicos Específicos Independiente Porcentaje de 

hogares que 

cuentan con el 

servicio de agua 

potable 

 

Porcentaje de 

hogares que 

cuentan con el 

servicio de Desagüe 

 

Porcentaje de 

hogares que 

cuentan con el 

servicio de 

Electricidad 

¿Cuál es el efecto del 

acceso al servicio de 

agua potable en la 

pobreza en la Región 

Cajamarca , 2021? 

Determinar el efecto del 

acceso al servicio de 

agua potable en la 

pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021 

El acceso al servicio de 

agua potable tiene un 

efecto significativo en la 

reducción de la pobreza en 

la Región Cajamarca, 2021 

El acceso a 

infraestructura de 

los servicios 

básicos 

¿Cuál es el efecto del 

acceso al servicio de 

desagüe en la pobreza   

en la Región 

Cajamarca, 2021? 

Determinar el efecto del 

acceso al servicio de 

desagüe en la pobreza   

en la Región Cajamarca, 

2021 

El acceso al servicio de 

desagüe tiene un efecto  

significativo en la reducción 

de la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021 

¿Cuál es el efecto del 

acceso al servicio de 

electricidad en la 

pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021? 

Determinar el efecto del 

acceso al servicio de 

electricidad en la pobreza 

en la Región Cajamarca, 

2021 

El acceso al servicio de 

electricidad tiene un efecto  

significativo en la reducción 

de la pobreza en la Región 

Cajamarca, 2021 
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ANEXO 2: Estimaciones econométricas en STATA 2016 del modelo Logit de las variables 

explicativas 
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     Matriz que especifica los valores correcta e incorrectamente clasificados de la 

variable dependiente del modelo (condición de pobreza).  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ANEXO 3: Definiciones de las variables para las estimaciones estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definiciòn 

Pobre 1 = Pobre 

  0 = No pobre 

Infraestructura   

Agua Potable 1 = Tiene agua de la red pública dentro o fuera del hogar 

  0 = No tiene  

Desagüe 
1 = Tiene servicio de saneamiento de la red pública dentro o fuera del 
hogar 

  0 = No tiene  

Electricidad 1 = Tiene alumbrado eléctrico en casa 

  0 = No tiene  

Capital Humano   

Primaria completa 1 = El máximo nivel educativo alcanzado es primaria completa 

  0 = Otro 
Secundaria 
completa 1 = El máximo nivel educativo alcanzado es secundaria completa 

  0 = Otro 

Superior Completa 1 = El máximo nivel educativo alcanzado es superior completa 

  0 = Otro 

Capital Social   

Asociaciones 
1 = Pertenece a asociaciones (vecinales, rondas campesinas, de 
regantes, profesionales o de trabajadores)  

  0 = No pertenece a ninguno 

Características 
del Hogar o del 
Jefe de Hogar   

Miembros Número de miembros del hogar 

Edad Edad del jefe de hogar 

Lengua indígena 
1 = La lengua materna del jefe de hogar es quechua, aymara u otras 
lenguas indígenas 

  0 = Otra 

Rural 1 = El hogar se ubica en zonas rurales ( menos de 401 viviendas) 

  0 = El hogar se ubica en zonas urbanas (401 viviendas o más) 

Transferencias   

Transferencias 
1 = El hogar recibió transferencias de algún tipo (remesas, transf. 
Jubilaciòn, de instituciones pùb. O priv.) 

   0 = El hogar no recibió transferencias de ningún tipo 
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ANEXO 4: Modelo de encuestas realizadas por la ENAHO 2021 a los hogares 
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