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RESUMEN 

La presente investigación tuvo la intención de establecer una relación entre el 

Programa Techo Propio y el Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios 

residentes en el distrito de Comas – Lima Norte, puesto que con la ejecución de 

este programa se busca el bienestar de la población, ya que muchas veces son 

excluidos del mercado inmobiliario cuando pretenden adquirir una vivienda, el 

objetivo general del estudio fue determinar la relación del Programa Techo Propio 

y el Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - Lima, 

2023. La investigación fue aplicada, de alcance transversal con nivel correlacional, 

la población estuvo conformada por los beneficiarios que residen en Comas, la 

muestra fue de 384. La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento un 

cuestionario conformado por 43 preguntas, en el procesamiento de información 

se utilizó el software SPSS 27 para realizar pruebas de normalidad y correlación. 

Se obtuvo como resultado la correlación de Rho Spearman es de 0.994, calificada 

como una correlación positiva muy alta. Se concluyó que si hay relación 

significativa entre el Programa Techo Propio y el Bienestar Humano Territorial de 

los beneficiarios residentes en Comas. 

Palabras clave: vivienda social, programas sociales, pobreza, vivienda, déficit, 

bienestar, ambiental, accesibilidad, socioeconómica y seguridad. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the intention of establishing a relationship between 

the Techo Propio Program and the Territorial Human Well-being of the 

beneficiaries residing in the district of Comas - Lima Norte, since with the 

execution of this program the well-being of the population is sought, since who 

are often excluded from the real estate market when they intend to acquire a 

home, the general objective of the study was to determine the relationship of the 

Techo Propio Program and the Territorial Human Well-being of the beneficiaries 

residing in Comas - Lima, 2023. The research was applied, of scope cross-

sectional with a correlational level, the population was made up of beneficiaries 

who reside in Comas, the sample was 384. The technique used was the survey, 

the instrument was a questionnaire made up of 43 questions, the SPSS 27 

software was used in the information processing. to perform normality and 

correlation tests. The result was the Rho Spearman correlation of 0.994, 

classified as a very high positive correlation. It was concluded that there is a 

significant relationship between the Techo Propio Program and the Territorial 

Human Well-being of the beneficiaries residing in Comas. 

Keywords: social housing, social programs, poverty, housing, deficit, well-being, 

environmental, accessibility, socio economic and security. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,

2022) indicó que, en el año 2022 la población mundial ascendió a 8.000 

mil millones de habitantes, de las cuales 662 millones pertenecen a la 

región de América Latina y el Caribe que significa el 8,2% de la población 

mundial. En Perú la población alcanzó los 33 millones 396 mil 698 

habitantes lo que significa el 5% de la población de la región de América 

Latina y el Caribe (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2023). 

El Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD, 2021) 

señaló que la pobreza surge a partir de las carencias que pueda tener una 

familia. En América Latina, 201 millones de habitantes (32,1% de la 

población total) se encontraría en situación de pobreza, además que 82 

millones (13,1% de la población latinoamericana) se encontraría en 

pobreza extrema (CEPAL, 2022). Según estimaciones, en el año 2022, 9 

millones (27,5% de la población peruana) estuvo en situación de pobreza 

y 1.6 millones (5% de la población) está en pobreza extrema (INEI, 2023). 

Di (2021) la desigualdad creciente es expresada en las brechas 

económicas y sociales, como en el ingreso monetario, hábitat, y acceso a 

bienes básicos, de forma que excluye a la población vulnerable en la 

adquisición de una vivienda y a razón de ello los habitantes en situación 

de pobreza y pobreza extrema viven en condiciones de precariedad u 

otros optan por la invasión de terrenos e incluso de invasión a viviendas.  

En ese sentido, Esposito y Chiodelli (2020) señalaron que luego de 

realizar la irrupción de viviendas vacías, es decir; el ingreso ilegal a 

viviendas se busca llegar al formalismo a través del sistema oficial que 

ajusta la herencia de unidades de vivienda pública. Woo et al. (2021) 

mencionaron que la razón principal por la que se generó la oposición 

pública a la vivienda social ha sido fundamentalmente el miedo a la 

depreciación del costo de las viviendas. Soo (2021) señaló que el costo 

de una vivienda tiende a subir y bajar por los cambios en el mercado 
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inmobiliario que se dan por la variación de la tasa de interés que impactan 

en los créditos hipotecarios.  

 Fiscarelli (2022) se demanda la intervención de los gobiernos a través 

de la creación y ejecución de los programas sociales para el cierre de las 

brechas, que prioricen el bienestar de la población en situación vulnerable, 

considerando que poseer una vivienda digna es un derecho. Puesto que, 

la accesibilidad a viviendas públicas es un bien social dirigido a los pobres 

o aquellas personas que cuenten con un nivel de ingresos bajos (Adewole

et al., 2023). Salim y Dabous (2023) señalaron que al ser la vivienda 

pública un bien para los pobladores, se buscó formas de acceso a 

tenencia de propiedad pública, que, al bajar su costo, a la vez permite que 

el costo final sea accesible de otros pobres. 

El Banco Mundial (2022) indicó que más del 50% de habitantes a nivel 

mundial viven en zonas urbanas y que, en un futuro, al año 2045 la 

población urbana del mundo incrementará. En consecuencia, con el 

incremento de la población, crecerá también la demanda de propiedades 

residenciales en todas las áreas urbanas de América Latina, por ello, 

algunos gobiernos de Latinoamérica han implementado las siguientes 

estrategias con el fin de promocionar la infraestructura urbana: a) generar 

coordinación entre las regiones, para así identificar las necesidades de las 

regiones en desigualdad y lograr conectar espacios rurales y urbanos, 

buscando el crecimiento económico más eficiente, enlazando a la 

población con mejores empleos; b) comprender toda regulación de 

planificación junto a la construcción para dar acceso a la infraestructura, 

los subsidios y financiamiento para la construcción de ciudades inclusivas. 

Asimismo, el Banco Mundial (2022) ha señalado la importancia de 

implementar urbanizaciones con gestiones eficientes que contribuyan al 

desarrollo a través de la productividad e innovación que genere la 

población, tomando en cuenta que más del 80% del Producto Bruto 

Interno - PBI mundial se origina en las ciudades. Gu et al. (2023) menciona 

que la iinestabilidad de la vivienda se define como el costo de la vivienda, 

el hecho de vivir en situación de pobreza y lo que genera que los ingresos 
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del hogar se gasten más en el costo de esta que en otros gastos más 

importantes para su día a día. 

En Canadá cuentan con la vivienda cooperativa cuyo objetivo es el 

dar acceso a sus socios a viviendas asequibles, adquiriendo terrenos para 

la construcción y urbanización. Este movimiento cooperativo de vivienda 

fue creado para satisfacer la necesidad de una vivienda de los 

canadienses, en el cual se otorga mejores condiciones en el pago del 

predio, en el cual se implementaron una política para proporcionar apoyo 

directo, a través de financiación o provisión de tierras (Housing Research 

Reports, 2018). Por otra parte, en Perú a mediados del siglo XIX se 

crearon las cooperativas de distintos tipos, dentro de los cuales se 

encontró el de vivienda, de modo que este ayude a acabar con la ineficaz 

gestión del estado en los programas de vivienda social, se remarcó la 

carencia de comunidades urbanas activas, haciendo referencia al modelo 

cooperativo nórdico que surge por la insuficiencia estatal de viviendas. 

Considerando que estas cooperativas están obligadas a proporcionar 

títulos de propiedad a sus socios en un plazo no menor de 60 días luego 

de la entrega de viviendas (Angulo, 2019).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (2021) indicó que, en la región 

de América Latina y el Caribe, el sector vivienda ha sido duramente 

afectado por la crisis sanitaria y económica que se atravesó por el COVID-

19, tendiendo así un nuevo escenario en el cual se buscó promover mayor 

atención y mejoras al déficit habitacional, con el objetivo de evitar la 

discriminación a las poblaciones vulnerables. Por otro lado, postpandemia 

se ha visto la precariedad del sistema de vivienda social y esto se debe a 

su ineficacia (Escorcia et al., 2023). 

El Perú es uno de los países con más retroceso en pobreza extrema, 

por la gran caída de los ingresos en los hogares producto de la suspensión 

de las actividades económicas para neutralizar el impacto del COVID-19 

(CEPAL, 2021).  El Banco Mundial (2023) señala que también la crisis 

política y las presiones inflacionarias han sido obstáculos para la 

recuperación económica. Tomando en cuenta que, la vivienda es un factor 
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importante para tener una calidad de vida adecuada, esta se encuentra 

fuera del alcance (Patel, 2022). 

No obstante, después de la crisis sanitaria, se proyectó para el año 

2030 un incremento en la demanda inmobiliaria, debido al aumento de 

población y deseo por un espacio propio. De forma que, el mercado 

inmobiliario se reactivó después de la pandemia. Este incremento fue por 

las iniciativas que se tomaron en el gobierno de varios países buscando 

el crecimiento del mercado (CEPAL, 2021). 

Shier et al. (2022) tener acceso a una buena calidad de alimentos 

saludables por los alrededores de las viviendas públicas es fundamental 

ya que se evita el riesgo a enfermedades, de la misma forma Chu et al. 

(2022) menciona que el factor de riesgo ambiental de una vivienda salubre 

permite que se evidencia los hogares más vulnerables y se puedan llevan 

a cabo estrategias de mayor participación e intervención. 

Hilber y Schöni (2022) señalan que, la escase de viviendas asequibles 

es una problemática creciente en todo el mundo, muchas políticas de 

vivienda son ineficientes en términos de costos u efectos al no llegar a 

toda la población, ya que los beneficiarios no son el objetivo, pero, sin 

embargo, se benefician del precio de la vivienda. Siendo, Mehr el proyecto 

de vivienda pública más grande del mundo, proyecto de Irán que permitió 

la construcción de dos millones de apartamentos asequibles (Tajrishy y 

Vesal, 2021).  Una buena infraestructura en la vivienda pública ayuda a 

mejorar el bienestar social mientras esta se encuentre en condiciones 

óptimas (Sturge et al., 2023). 

En ese sentido en Asia, Duan y Kim (2023) señalan que el país 

surcoreano para abordar la problemática de la vivienda propuso mejorar 

la eficacia de la oferta de vivienda, por medio del apoyo social, y este 

modelo se estaría replicando para el año 2023. Por otro lado, en Singapur 

la integración de vivienda social se logra de forma más eficaz a través de 

propiedades arrendadas que presentan una relación con el estado (Ti y 

See, 2023). El gobierno de Myanmar busca implementar viviendas 

públicas junto a asociaciones público-privadas, se desconoce que ello trae 
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consigo causas que terminan influyendo en la implementación de los 

proyectos de costos bajos (Nyein y Hadikusumo, 2021). De la misma 

forma, el Gobierno de la India, al igual que los gobiernos de varios 

estados, tomaron medidas como es el “Proyecto Smart City”, con el fin de 

fomentar de manera eficaz el crecimiento sostenible y así mejorar el 

bienestar territorial de la población, y reactivar el sector inmobiliario 

(Grand View Research, s,f). 

Dentro de África se encuentra Kenia, donde gran parte de su 

población vive en asentamientos informales, afectando a la población con 

contagios masivos de enfermedades infecciosas, es por ello, que el 

gobierno para el 2017 tuvo la iniciativa en proporcionar viviendas 

asequibles (Kitili, 2023). 

Hunt (2018) sostiene que el gobierno estadounidense propuso y 

otorgó subsidios a las autoridades locales para que se ejecute la 

construcción de proyectos de viviendas modernas y de buena calidad, a 

comparación de los que otorgaban el mercado privado. Jiang et al. (2021) 

ostenta que la implementación de viviendas públicas libres de humo en 

Nueva York se propuso con el objetivo de priorizar la salud de los 

poblados ante los riesgos de estar expuestos al humo de tabaco por su 

gran medida de consumo que se conoce en el país. El mal desarrollo de 

los programas de vivienda pública en EE. UU. está vinculado con la 

discriminación existente, de modo que no se tiene suficiente conocimiento 

cultural al momento de diseñar las viviendas, los desalojos realizados a 

las viviendas públicas de alquiler van realizándose en mayor medida, 

haciendo hincapié que se tiene un mayor número de desalojos en 

residentes negros, es decir; se viene incrementando la discriminación 

(Sharafeddin y Arocho, 2022; Gromis et al., 2022). 

Con respecto a los países europeos, Gustafsson (2021) menciona 

que Suecia buscó brindar viviendas accesibles a grupos de habitantes 

marginados de modo que el incremento de las desigualdades se vaya 

aminorando, considerando hacer realidad el derecho a una vivienda 

digna. En ese sentido, Bogataj et al. (2023) indicó que gran cantidad de 

los gobiernos europeos tiene un alto nivel de reservas de viviendas 
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sociales dirigido a familias de bajos ingresos económicos, pero se mostró 

que la mayor parte de viviendas construidas no son apropiadas para 

habitantes ancianos. 

Por otro lado, los países de América Latina, en el cual se encuentran: 

Brasil; Perú; Chile, entre otros, priorizaron la financiación de los 

programas con fines sociales enfocados en acabar con el déficit de 

vivienda (CEPAL, 2021). Puesto que, las intervenciones de los gobiernos 

a través de políticas son diseñadas para estimular las viviendas 

asequibles y mejorar la calidad de vida (Ko y Kim, 2022).  

Por otro lado, la demanda de la vivienda se relaciona con el ingreso 

disponible que tenga la persona, ya que se encuentra vinculada con la 

capacidad adquisitiva, a lo que contribuye en mejor el programa social 

Mivivienda (Fondo Mivivienda [FMV], 2018). Es por ello, que la oferta de 

vivienda se debe perfilar para contemplar el aumento de la demanda de 

las viviendas sociales por parte de los ciudadanos que reciban una 

calificación favorable del programa social de apoyo en adquisición de 

viviendas (Cevallos, 2019).  

En el ámbito nacional, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el onceavo objetivo (comunidades sostenibles y ciudades) viene 

trabajando de la mano con la iniciativa dada por el gobierno peruano, de 

forma que la Agenda 2030 tiene por finalidad brindar acceso de todos los 

pobladores a viviendas y servicios básicos apropiados y asequible (Artica, 

2018). La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, propone que para el 

año 2030 se hayan mejorado las condiciones de habitabilidad de los 

ciudadanos peruanos, siendo esta reflejada en el acceso a viviendas 

dignas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS], 

2022). 

Shaw (2020) señaló que la vivienda pública aporta en los distintos 

sectores del país y es un motor de recuperación económica. En ese 

sentido, Kyeol y Ran (2023) señalan que las políticas públicas de vivienda 

son acciones del gobierno que buscan solucionar el problema de la 

vivienda para así poder proporcionar viviendas dignas y perfeccionar el 
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acceso a los servicios básicos de calidad para la población a través del 

precio de la vivienda asequible y el apoyo hipotecario.   

 En efecto, el MVCS (2021) mencionó que las Políticas Nacional de 

Viviendas y Urbanismo busca concretar todos los desafíos del desarrollo 

urbano, basándose en la regularización y democratización de las 

ciudades, priorizando la inclusión del derecho a la vivienda.  

En el Perú, para el año 2022 el déficit habitacional total fue de 1 millón 

800 mil viviendas. La cual, se compone por dos dimensiones: componente 

cuantitativo, que se define como la carencia o falta de acceso a una 

vivienda, que para el 2022 fue de 389 mil familias (21% del déficit) y, el 

componente cualitativo, que se define por la deficiente calidad en 

infraestructura de la vivienda que ascendió a 1 millón 470 mil viviendas 

(79% del déficit) producto de la toma informal de terrenos y la 

autoconstrucción que realizan las familias (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], s,f). En ese sentido, Villanueva y Villanueva (2023) 

señalaron que la vivienda social en el país no satisface la demanda actual 

del total de sectores socioeconómicos.  

El sector vivienda en el Perú ha venido trayendo consigo una 

recuperación en la construcción de viviendas, ya que, para fines del 2021, 

se incrementó en un 34.9% lo que se generó por una mayor participación 

de las obras públicas y privadas. Los incrementos registrados en las 

colocaciones del FMV representan un (26.0%) de los préstamos 

hipotecarias dentro del sistema financiero, (siendo esta cifra la más alta 

desde la implementación del programa) (Maurate, 2022). 

En cuanto al distrito de Comas, está encuentra situado al Norte de la 

ciudad de Lima, con un total de 48.72 m2 de superficie. De acuerdo con el 

Censo del 2017 tiene un total de 520,450 habitantes y cuenta con 134,142 

viviendas, siendo el tercer distrito más poblado del Perú (Municipal 

Distrital de Comas, 2023). 

Según estadísticas del FMV (2022), Comas es el distrito con más 

viviendas disponibles, siendo estas 3,329. Por otro lado, la oferta de 

viviendas en el distrito es de 12 proyectos inmobiliarios vigentes. 
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Según los datos del Censo del 2017, los tipos de vivienda en el Distrito 

de Comas se dividen en: Casa Independiente que cuenta con 115 350 

(85.99%); Departamento en edificio que cuenta con 16 806 (12.53%); 

Vivienda improvisada 579 (0.43%); vivienda en casa de vecindad 526 

(0.39%); viviendas colectivas con 369 (0.28%); vivienda en quinta que 

tiene 334 (0.25%); local no destinado para habitación humana 178 

(0.13%) (INEI, 2017). 

Comas ha experimentado un crecimiento en el número de viviendas, 

en el periodo 2007 de 97,772 al 2017 con 134,142 viviendas, al haberse 

desarrollado complejos habitacionales con la participación del sector 

inmobiliario privado y del Fondo Vivienda, entre estos se tiene 

Buganvillas, Club residencial Los Cerezos, Ciudad Sol de Collique, Los 

Laureles, Las Magnolias, entre otros (FVM, s, f). 

El FVM creado como el Fondo Hipotecario de Promoción de la 

Vivienda fue constituido por el Gobierno Peruano el año 1998 establecido 

por la Ley 26912, el fondo opera como un banco de segundo piso, que se 

encarga de otorgar líneas de crédito a las instituciones financieras. 

Asimismo, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional y mejorar el 

bienestar de la población con el acceso en la adquisición a una vivienda 

(FMV, 2018). Este fondo está adscrito al MVCS, y es supervisado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia de Mercado 

de Valores (FMV, 2021). 

Los créditos del FMV son canalizados a través de la banca de primer 

piso, siendo así que en el año 2021 las entidades en las que se realizaron 

más colocaciones de créditos fueron las siguientes: para el Programa 

Techo Propio fue la Cooperativa Pacífico en donde se registraron 681 

financiamientos (20.3 MM) y para el programa Nuevo Crédito Mivivienda 

fue el Banco de Crédito del Perú en el que se registraron 4,147 

financiamientos (809.5 MM) (FMV, 2023).  

El FMV cuenta con los siguientes programas: Programa Techo Propio 

(PTP), Nuevo Crédito Mivivienda (NCMV), MiConstrucción, 

MisMateriales. La presente investigación abordó el programa Techo 
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Propio, el cual se llevó a cabo con la Resolución Ministerial Nº 054-2002-

VIVIENDA, siendo este creado el año 2002 (Dirección General de 

Proyectos y Programas en Vivienda y Urbanismo [DGPPVU], s,f). 

El PTP, promueve la financiación para la construcción, mejoras o 

compras de viviendas, con el objetivo de facilitar este acceso a las 

personas que carecen de una vivienda digna. Además, con 3 

modalidades, en las que se encuentra Adquisición de Vivienda Nueva 

(AVN), Construcción en Sitio Propio (CSP), y Mejoramiento de vivienda 

(MV) (FMV, 2021).

Asimismo, el FMV (2022) en la memoria institucional del año 2022,

señaló que el beneficio principal que otorga a través del PTP es el Bono 

Familiar Habitacional (BFH), el cual se define como un subsidio que es 

otorgado directamente por el gobierno central hacia una familia en 

recompensa de su empeño por ahorrar, siendo así que este no se 

devuelve más solo se asume el pago restante del gasto generado en la 

construcción o compra de la vivienda y, del mismo modo existe el 

Financiamiento Complementario Techo Propio (FCTP) se define como el 

crédito hipotecario que complementa al BFH.  

En ese sentido, del año 2003 hasta septiembre del 2023 el número de 

desembolsos en las 3 modalidades da un total de 521,465 y en miles de 

soles fue de S/11,938,860. Siendo así que, en la modalidad de AVN el 

número de bonos desembolsados es de 101,983 y en miles de soles fue 

de S/2,946,016. En la modalidad de CSP el número de bonos 

desembolsados fue de 409,283 y en miles de soles fue de S/8,910,030, y 

en la modalidad de MV la cantidad de bonos desembolsados fue de 

10,199 y en miles de soles fue de S/82,813.64 (FMV, s,f). 

De los cuales, en Lima el número de desembolsos del 2003 hasta 

setiembre del 2023 por modalidad AVN es de 116,76 que en miles de 

soles es S/310,428. En la modalidad de CSP el número de bonos 

desembolsados fue de 30,478 que en miles de soles es S/607,6010. En 

la modalidad MV el volumen de bonos desembolsados fue de 5,140 y en 

miles de soles fue de S/39,889 (FMV, s,f). 
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Por otra parte, el Financiamiento Complementario Techo Propio 

desde 2003 hasta septiembre del 2023 el número de créditos 

desembolsados ha sido de 18,751 y en miles de soles fue de S/460,208.37 

(Fondo Mivivienda, s,f). De los cuales 1,692 créditos se desembolsaron 

en Lima, que en miles de soles es de S/50,378 (FMV, s,f). 

Después de presentado el contexto, y siendo la vida digna de gran 

importancia en el desarrollo sostenible, se realizó esta investigación con 

el fin de conocer la relación del Programa Techo Propio en el Bienestar 

Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - Lima.  

Esta situación problemática llevó a establecer el siguiente problema 

general: ¿qué relación existe entre el Programa Techo Propio y el 

Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - 

Lima, 2023?, y como problemas específicos: ¿qué relación existe entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Accesibilidad de los beneficiarios 

residentes en Comas – Lima, 2023?, ¿qué relación existe entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Ambiental de los beneficiarios 

residentes en Comas – Lima, 2023?, ¿cuál es la relación existente entre 

el Programa Techo Propio y la dimensión Socioeconómica de los 

beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023?, y ¿cuál es la relación 

existente entre el Programa Techo Propio y la dimensión Seguridad de los 

beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023?.  

En la justificación metodológica, los resultados servirán para dar a 

conocer la relación del Programa Techo Propio y el Bienestar Humano 

Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - Lima, 2023. Este 

estudio aportará a futuras decisiones de la población peruana para la 

adquisición, mejora o construcción de sus viviendas a través del subsidio 

que se brinda con este programa (Alarcón, 2023). 

Dentro de la justificación práctica, los resultados de la investigación 

servirán para conocer la relación del Programa Techo Propio y el 

Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - 

Lima, 2023. Al ser los beneficiarios del programa las familias vulnerables, 

que son representadas mayoritariamente como las familias con menores 

ingresos económicos en el Perú, y son estas las que pueden acceder al 
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subsidio, lo que facilitará su acceso a la adquisición de una vivienda, la 

cual les permitirá, además de brindarles un techo que puedan habitar 

también el acceso a servicios básicos, mejorando así su calidad de vida 

(Balletbo, 2018). 

En consecuencia, se planteó como objetivo general para esta 

investigación: Determinar la relación del Programa Techo Propio y el 

Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - 

Lima, 2023, como objetivos específicos:  determinar la relación que existe 

entre Programa Techo Propio y la dimensión Accesibilidad de los 

beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. Determinar la relación 

que existe entre el Programa Techo Propio y la dimensión Ambiental de 

los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. Determinar la 

relación que existe entre el Programa Techo Propio y la dimensión 

Socioeconómica de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. 

Y determinar la relación que existe entre el Programa Techo Propio y la 

dimensión Seguridad de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. 

Finalmente se propuso la siguiente hipótesis general: Existe relación 

positiva significativa entre el Programa Techo Propio y el Bienestar 

Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas - Lima, 2023. 

Así mismo, como hipótesis específica: existe relación positiva significativa 

entre el Programa Techo Propio y la dimensión Accesibilidad de los 

beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. Existe relación positiva 

significativa entre el Programa Techo Propio y la dimensión Ambiental de 

los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. Existe relación 

positiva significativa entre el Programa Techo Propio y la dimensión 

Socioeconómica de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 2023. 

Y, existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

la dimensión Seguridad de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes nacionales: 

Malca (2023) realizó una investigación la cual recurrió a fundamentos 

sobre la teoría neoclásica del bienestar de Pigou en cuanto a la 

intervención estatal, en complementariedad con la teoría keynesiana, tuvo 

como objetivo analizar el grado de repercusión del Programa Techo 

Propio en el déficit habitacional de los departamentos en la Sierra y como 

periodo de estudio fueron el año 2013 y 2019. El estudio presentó el 

modelo de regresión con datos de panel de efectos, fijos debido a que se 

hizo uso de una muestra no probabilística que pretende hacer una 

estimación de un valor propio para cada departamento de las áreas de 

estudio. En los resultados, se halló que la vivienda social ha permitido el 

acceso de viviendas de calidad para las familias en la sierra peruana, sin 

embargo, aunque los resultados avalan los fundamentos de la escuela 

neoclásica y la escuela keynesiana, la incidencia producto del déficit 

habitacional sigue persistiendo. Se concluye que el programa social de 

vivienda desarrolló una incidencia inversa de un (-3.96%) y significativa 

de (0.33%) en el área de estudio sobre el déficit habitacional.  

El estudio que realizaron León y Huayta (2021) tuvo como objetivo 

establecer la influencia que tiene el soporte social con las condiciones 

habitacionales de la calidad de vida de las familias de Comas. En la 

metodología la investigación hizo uso de un enfoque cuantitativo, de nivel 

correlacional y el diseño empleado fue no experimental de corte 

transversal, usaron una encuesta como instrumento, la cual tuvo como 

muestra 368 familias. Con los resultados obtenidos, se concluyó que, hay 

influencia en las condiciones habitacionales y el soporte social en la 

calidad de vida que tienen las familias de Comas, asimismo el modelo 

logístico es significativo, esto quiere decir que; se ajusta bien a los datos 

y esta explica el 64% de la variable dependiente del estudio. 

La tesis desarrollada por Yañe (2019) tuvo como objetivo conocer la 

incidencia del desarrollo de viviendas sociales en la economía de Cuzco, 

estudia los periodos del 2010 al 2016. La investigación fue descriptivo y 

explicativo, utilizó como fuentes a INEI, BCRP, MEF, realizando un 
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estudio de tipo no experimental longitudinal, asimismo, hizo uso de una 

muestra de 80 empresas constructoras de la cuales se identificó a 25 

empresas constructoras de vivienda y de los 25 funcionarios seleccionó a 

15 funcionarios que fueron evaluados a través de entrevistas. Como 

resultados se obtuvo que el proyecto de construcción de viviendas con 

enfoque social en los condominios desempeña papeles importantes en la 

economía de Cuzco y presenta una incidencia positiva en la captación de 

los impuestos directos, así como también en la movilización de la 

inversión pública frente a la demanda de servicios públicos. Se concluyó 

que los condominios con enfoque de vivienda social aportan en diferentes 

medidas a la economía y que a largo plazo la inversión pública se estaría 

desplazando de manera correcta. 

Antecedentes internacionales: 

Figueroa y Hernandez (2022), en su artículo, tuvieron como objetivo 

general comprender el fenómeno en el país de México a través de su 

relación con los indicadores socioeconómicos y socioculturales, la 

investigación hizo uso de un método no experimental, cuantitativo, 

correlación, y como instrumentos se usó el “Censo de Población y 

Vivienda – 2020” aplicando el índice de similitud e índice Delta. Los 

resultados sobre los  valores obtenidos fueron correlacionados a través 

del coeficiente de Pearson, y se concluye la segregación residencial por 

etnicidad, en el caso de estudio de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, cuenta con mayor relación con la segregación residencial que se 

entiende por la desigualdad de los espacios residenciales, por los tipos de 

grupos sociales y la exclusión, se dio énfasis que en la investigación la 

mayor parte se enfocó al tipo de segregación sociocultural que con la 

segregación residencial del tipo socioeconómico estudiado. 

Bermúdez et al. (2022) la investigación tuvo como objetivo encontrar 

las variables socio territoriales que inciden en el incremento del déficit 

habitacional de vivienda de los municipios PDET del litoral Pacífico. Se 

empleó una investigación del tipo cuantitativo que se hace a partir de un 
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alcance experimental del déficit habitacional de vivienda y como 

metodología de medición se incorporó un modelo econométrico para el 

cual se usó la recopilación de información que se obtuvo a través del 

Censo nacional de población y vivienda del año 2018, de la misma forma 

se procesó los 27 municipios pertenecientes a las áreas de estudio. Se 

concluyó que los municipios PDET necesitan iniciar con mejoras en las 

condiciones de habitabilidad, para cumplir con la meta de las áreas 

urbanas y rurales requieren mayor atención en lo que respecta a la 

vivienda. 

En la investigación de Vilalta et al. (2021) planteó como objetivo de su 

estudio analizar el tipo de viviendas y condiciones de las colonias, de la 

misma forma conocer las circunstancias de las familias. La investigación 

presentó un estudio correlacional para analizar los tipos de viviendas y las 

barreras físicas de la misma, ya que esta última suele ser motivo de 

inseguridad ante la población, asimismo en la investigación realiza un 

análisis estadístico en el cual se emplearon tres modelos de regresión que 

son: multinivel, binaria y logística, con el propósito de evidenciar la 

agrupación estadística del tipo de vivienda. Como resultados se señaló 

que los habitantes mayormente son vulnerados en las colonias donde 

viven y que en gran parte es por el tipo de vivienda que tienen. Se 

concluyó que las viviendas que no cuentan con mayor protección por el 

tipo de su vivienda son las más vulnerables a la inseguridad, por otra 

parte, no existe una correlación significativa entre la posesión de las 

barreras físicas y el tipo de vivienda. 

La tesis que desarrolló Ventura (2021) tuvo como objetivo examinar la 

hipótesis, la financiación de vivienda de interés social tuvo un efecto 

negativo para los bancos múltiples. El método científico fue de carácter 

deductivo cuantitativo y una metodología econométrica con el que busca 

encontrar un modelo adecuado para explicar el impacto entre las 

variables, la recopilación de datos se obtuvo del sistema financiero en 

particular y se evaluó a través de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Como resultado, se obtuvo que el indicador de sostenibilidad ha tenido un 
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descenso en su desarrollo en los últimos 5 años ocasionado por el crédito 

de vivienda social, generado con relación a su índice de mora y el 

aumento de familias que obtuvieron este tipo de financiamiento. La autora 

concluye mencionando que el crédito de vivienda es un beneficio a favor 

de promover la accesibilidad y la inclusión social de aquellas familias con 

escasa economía a adquirir una vivienda propia, este beneficio fue 

limitado para las entidades financieras y en los resultados se apreció un 

aumento de mora y descenso del desarrollo de su sostenibilidad. 

Vanga et al. (2021) en su investigación tuvieron como objetivo definir el 

diseño y cálculo presupuestal de una vivienda de interés social con caña 

guadua angustifolia de modo que sean viviendas bajo la idea de la 

bioconstrucción. La metodología fue aplicada y la recopilación de los 

datos como de la información utilizada la realizaron a través del análisis 

documental. Dentro de sus resultados concluyó que el incremento de la 

población promueve el crecimiento de la demanda de vivienda y ello recae 

sobre los bajos recursos económicos de las personas ante comprar una 

vivienda, la construcción de las viviendas bioclimáticas posibilitan el 

mayor uso de los recursos además que disminuye el impacto ambiental. 

Mendoza et al. (2020), tuvieron como objetivo de investigación indagar 

el proceso de adjudicación de la Vivienda de Interés Social, en los 

proyectos de la ciudad de Tunja ubicado en Colombia, y estudiar el grado 

de satisfacción de los beneficiados, en lo que se refiere a los dos 

proyectos implementados, el estudio empleado es de enfoque cuantitativo 

de carácter descriptivo – exploratoria, como instrumento se empleó una 

encuesta de once ítems que fue aplicada a 90 familias beneficiadas por la 

vivienda social. En resultado, se tuvo que la mayoría de las familias 

encuestadas, siendo un 71.1 % consideran que la vivienda de interés 

social mejoró su calidad de vida y lo consideran en nivel bueno, y, por otra 

parte, el 16.7 % de los encuestados consideran regular; y solo un  7.8 % 

lo cataloga como muy bueno; por otra parte, un 4.4 % de los encuestados 

que no considera que hayan mejorado sus condiciones de vida con la 

adquisición de la vivienda social adquirida y se encuentran insatisfechos 



 

 

16 
 

con la calidad de la vivienda por la inseguridad por factores externos y la 

humedad. Se concluyó que la gran parte de los encuestados están 

conformes con la vivienda de interés social y un porcentaje mejor sienten 

que hay fallas en la vivienda y se encuentran insatisfechos, por lo que se 

debería dar mayor énfasis en la mejora de los proyectos de vivienda y 

optimizar los procesos de adjudicación de VIS. 

Timaná y Castañeda (2019) en la investigación toman como base la 

teoría liberal en la que se encuentra el Perú, de tal forma que pretende 

explorar la problemática sobre los factores más influyentes en la decisión 

de comprar una vivienda en una provincia de Chincha. Utilizó el método 

Best-Worst Scaling (BWS), en el que destacan el de correlación y 

estadística semiparciales, de coeficientes estandarizados y no 

estandarizados de regresión, además de correlaciones de orden cero. El 

instrumento de recolección de datos fue una encuesta que tuvo como 

muestra a 162 personas que la mayoría eran jefes de familia. Dentro de 

los resultados se observó que una parte de los encuestados puede 

acceder a los programas de vivienda social. Se concluye que los factores 

que establecen la adquisición de una vivienda social son el precio, la 

seguridad y accesibilidad a los servicios públicos. 

Alvarado (2019) en su investigación define que el bienestar neoliberal 

tiene como objetivo establecer subsidios habitacionales basando a la 

vivienda como instrumento político en la construcción del bienestar 

neoliberal en el país de Chile. Empleo una metodología descriptiva y 

utilizó como instrumento la información que procede de Transparencia 

Activa y los periodos estudiados son desde el 1990 y 2017, evaluando 

2018 y 2019 en función a los portales inmobiliarios y servicios de vivienda 

que fueron consultados. Como resultado, se obtuvo que el financiamiento 

para la construcción de condominios hace que se abra un marco de 

créditos hipotecarios, lo cual significa que se inyecta liquidez a la 

capacidad de endeudamiento de las familias que mayormente se 

encuentran en zonas urbanas, también destaca que la construcción de 

condominios impacta en la urbanización de forma positiva pues demanda 
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provisiones recreativas, áreas verdes de uso deportivo. De esa forma, el 

autor concluye que la casa propia es un concepto significativo y forma 

parte dentro del proyecto de bienestar neoliberal al ser puntual en la 

construcción de viviendas con fines sociales, en el cual se debería 

considerar la vocación neoliberal y se pueda establecer renta para la 

producción del consumo en Gran Santiago.  

Sepúlveda y Numpaque (2019) en el desarrollo de su tesis utilizan la 

teoría del modelo neoclásico de la inversión en vivienda, el objetivo del 

estudio fue examinar la posible relación entre las remesas y la demanda 

de vivienda, para así lograr plantear estrategias de política pública en 

torno a estos ingresos y otras variables consideradas. En la investigación 

se utilizó un método cuantitativo y una metodología econométrica, los 

datos fueron recopilados de las estadísticas de instituciones financieras 

oficiales, para estimación se hizo uso del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Como resultado, la autora concluye afirmando que la 

demanda tiene una relación directa con la PEA y el IPVN e inversa con 

las tasas de interés y las remesas. 

La tesis que elaboró Moreno (2019) se respalda con la teoría 

keynesiana, tiene como objetivo describir, de forma sintetizada, la relación 

que existe entre el crédito de la banca privada y la vivienda en la provincia 

de Chimborazo Se utilizó el método hipotético deductivo en la 

investigación, el analítico e histórico, con un diseño no experimental, 

además de una metodología econométrica, para la muestra se consideró 

la población total desde el año 2008 hasta el 2016, respectivamente, el 

instrumento que uso para la recopilación de datos fue la ficha nemotécnica 

de forma que con base en la información se agruparon los indicadores 

acordes a cada una de sus variables y años. Como resultado de la 

utilización del modelo econométrico de regresión lineal simple, se muestra 

que el crédito de la banca privada y la vivienda guardan una alta 

correlación, es decir, una relación directa. Los resultados que se han 

obtenido argumentan que el modelo es bueno, debido a que el valor del 

R2, es de 0.754, en ese sentido se concluye que mientras aumentan las 
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colocaciones de crédito de vivienda, también aumentaran los permisos de 

construcción. 

Peláez (2019) realizó una investigación la cual tuvo como objetivo 

explorar la vivienda como creadora de bienestar en Ecuador-Cuenca, de 

forma que se realizó una metodología cuantitativa a través del 

planteamiento de un modelo econométrico y cualitativa a través de un 

análisis específicamente de la vivienda social. Como instrumento utilizó 

un modelo econométrico, elaborado a base de la propuesta de Anand, 

Norris y Coates, además de entrevistas a expertos del tema e 

investigaciones que recolectan aspectos socioespaciales del problema de 

vivienda estatal e informal. En los resultados de la primera parte 

econométrica, que fue aplicada a una muestra de 2423 observaciones, se 

observa una correlación negativa inferida, lo que quiere decir que la 

vivienda no es un indicador explicativo dentro de la población estudiada. 

En referencia a la segunda parte, a la correlación de las variables que fue 

aplicada a una muestra de 722 observaciones, resultan no 

representativas, con excepción de las variables específicas. Se concluye 

que la vivienda no termina siendo una preocupación para la población, ya 

que la ciudad de Cuenca ha respondido satisfactoriamente a los distintos 

procesos sociales como lo es la migración, que permitió que se inyectara 

a la urbe un capital orientado a la construcción de vivienda, de modo que 

facilitó refugio de media calidad a la población. 

Uribe y Uribe (2018) realizaron una investigación la cual tuvo como 

objetivo analizar los determinantes principales que tiene el mercado de 

vivienda social en el país colombiano. El estudio hizo un estudio a través 

de modelos econométricos para cuantificar el mercado de vivienda social 

y, buscan identificar los agentes primordiales que interactúan en el 

mercado, además de analizar el marco regulatorio en el mercado de 

vivienda de interés social y cuantificar los principales determinantes a 

través de modelos econométricos como Arima, con el fin de corregir 

problemas de endogeneidad que se pueden presentar al estimar por el 

método MCO. En los resultados, se hallaron que todos los coeficientes 

hallados resultan estadísticamente significativos y con los signos 
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esperados de acuerdo con la teórica económica planteada, a excepción 

de subsidio de vivienda que no resulta estadísticamente significativa para 

la función de oferta con el signo contrario para la función de demanda. 

Finalmente, se concluye que la economía tiene un papel fundamental en 

el mercado de la vivienda social y, por otra parte, señala que hace falta 

una pronunciación entre los agentes que interactúan desde el lado de la 

oferta y de la demanda. 

El estudio que realizaron Lara et al. (2018) tuvo como objetivo observar 

la relación del acceso y precio de las viviendas en la Zona Metropolitana 

del Valle de México, usaron un método de estimación econométrica, la 

recopilación de datos se dio al adjuntar información de oferta de vivienda 

y sus características en México, que se realizó entre agosto y noviembre 

de 2014. Los resultados muestran que la incorporación explica el valor de 

venta de la vivienda, aunque esta está sujeta al tamaño del entorno 

elegido. Se concluyó, por medio de los resultados, que estos son notables 

en la planeación urbana, ya que sugieren que una política de desarrollo 

urbano podrá generar mayor beneficio para la población mientras se 

enfoque más a tratar de proveer accesibilidad al nivel de incorporación y 

lo mismo, a niveles menores es mejor que los propios agentes determinen 

la configuración del entorno.  

Vega (2014) en la investigación que desarrolló para obtener el grado 

de Economista, tuvo como finalidad analizar la Política de Subsidios y la 

relación con el Bienestar Económico. El método científico de su 

investigación fue de carácter deductivo, con una metodología cuantitativa. 

Finalmente, la autora mencionó que la Política Social de Subsidios ayuda 

a mejorar el Bienestar Económico de las personas, pero hace hincapié en 

que esta no favorece a las familias, puesto que, no lograron cambiar su 

posición económica debido a que no cuentan con estrategias focalizadas, 

a la par posibilitará el incremento de la desigualdad en tanto mejore la 

situación de aquellas personas más pobres, así mismo también concluye 

que las Políticas Sociales son métodos de regulación por parte del estado 

con la finalidad de acabar con las situaciones que perjudican a las 
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personas en vulnerabilidad, teniendo en cuenta que estas políticas deben 

encontrar en un contexto delimitado para su eficiencia en un largo plazo. 

Gamez et al. (s,f) señalan como problemática la subida de precios y la 

restricción que hay para acceder a una vivienda, y cómo a través de las 

políticas de vivienda social se busca que haya mayor acceso, volviéndose 

una problemática en todos gobiernos tales como los locales, autonómicos 

y nacionales. Para la investigación se realizaron contrastes de 

autocorrelación espacial con un análisis exploratorio - espacial, en la cual 

se pudo observar la presencia de los efectos espaciales, posterior a ello 

se empleó el modelo econométrico. Utilizaron como instrumento de 

recolección al Anuario Social de La Caixa 2003, y también se usaron datos 

de la EPA y la explotación del Censo del año 2000 de la población y las 

viviendas, además del INE sobre la “Contabilidad Regional de España”. 

Finalmente, se concluye que las viviendas alquiladas a nivel provincial en 

España mostraron autocorrelación espacial positiva, local y global, lo que 

manifiesto que se debe incluir el espacio en el modelo lineal para las 

investigaciones posteriores. 

Las fallas de mercado son situaciones que se producen cuando el 

mecanismo de mercado no es capaz de funcionar adecuadamente, es 

decir; que existen ineficiencias en el mercado, y esto se puede observar 

en la exclusión de pobladores existente que hay en el acceso a una 

vivienda (Rodríguez, 2013). 

La teoría de la economía neoclásica, ya que tal como lo mencionó 

Pigou (1934) en su obra clásica The Economics of Welfare, se promueve 

la intervención del estado por medio de subsidios e impuestos con el fin 

de regular los defectos del mercado. Es decir; tal como se evidencia la 

exclusión de gente con menos recursos económicos al adquirir una 

vivienda, ingresa el estado a través del FMV. 

Por otra parte, la teoría de la economía Institucional tiene como base 

los principios de la escuela neoclásica que busca explicar los cambios 

experimentados en esta teoría, siendo así que permite la intervención del 
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estado con el fin de regular los defectos del mercado (Márquez y Silva, 

2008). 

La teoría de Jhon Maynard Keynes consideró que es importante la 

intervención del Estado por medio de las políticas públicas y control 

gubernamental general de la economía, mediante un sistema racional de 

intensivos y subsidios, teniendo como fin el de estimular el crecimiento 

económico (Fresno, 1984). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

La presente investigación es de tipo aplicada en la investigación, pues 

estará orientada a resolver el problema central planteado (Alvarez, 2020). 

El estudio llevó a cabo un diseño no experimental, en tanto que no hay 

maniobra de las variables de parte de los investigadores, de alcance 

transversal, puesto que la recopilación de datos fue en un momento único y 

de nivel correlacional, por que pretende determinar la posible relación 

estadística entre las variables (Arias, 2021). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Programa Techo Propio 

● Definición conceptual:

Los programas sociales son aquellas propuestas destinadas a combatir

la pobreza, comprendiendo así una de las labores más complejas de la

política pública, es decir; reducir las brechas de desarrollo que persisten

en la sociedad (Guerra y Axotla, 2019).

● Definición operacional:

Según el Fondo Mivivienda (2023) el programa Techo Propio es aquel

que está orientado a las familias con escasos recursos económicos con

el fin de que estas puedan construir, comprar o mejorar la calidad de su

vivienda, la misma que dispondrá de servicios básicos.

● Dimensiones:

- Bono Familiar Habitacional

Indicadores: 

Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y 

Mejoramiento de Vivienda. 

- Financiamiento Complementario Techo Propio

Indicadores: 

Número de créditos colocados y montos colocados. 

● Escala de medición:

Ordinal
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Variable 2: Bienestar Humano Territorial 

● Definición Conceptual: 

Estado que alcanza el ser humano al ver cumplidas todas sus 

necesidades en el presente y tener una perspectiva positiva que motive 

su proyecto de vida en un lapso de tiempo tolerable (Reyes y Oslund, 

2014). 

● Definición Operacional:  

Considerado como la calidad de vida de las personas en un escenario 

específico como un territorio, ciudad o región, ello considera un grupo de 

factores que se interponen en la satisfacción y bienestar de las personas, 

comprende las condiciones de los entornos urbanos y rurales en el 

bienestar de las personas y su hábitat (Universidad Adolfo Ibáñez y 

Gobierno de Chile, 2021). 

● Dimensiones:  

- Dimensión Accesibilidad 

Indicadores: 

Indicador de Áreas Verdes, Indicador de Equipamientos de Salud, 

Indicador de Equipamientos Deportivos, Indicador de Servicios Públicos, 

Indicador de Culturales, Indicador de Servicios de Educación. 

- Dimensión Ambiental 

Indicadores: 

Indicador de Cobertura Vegetal, Indicador de Amplitud Térmica Anual. 

- Dimensión Socioeconómica 

Indicadores: 

Indicador de Resiliencia de Hogares, Indicador de Empleo, Indicador de 

Suficiencia de Viviendas, Indicador de Escolaridad de Jefe de Hogar, 

Indicador de Calidad de la Vivienda Indicador de Participación Juvenil en 

Empleo y Estudio. 

- Dimensión Seguridad 

Indicadores: 

Indicador de Delitos Leves contra la Propiedad, Indicador de Delitos 

Leves contra Personas, Indicador de Delitos Graves contra la Propiedad, 

Indicador de Delitos Graves contra Personas. 
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● Escala de medición:

Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

 Se consideró como población dentro de la investigación a las familias 

beneficiadas por el Programa Techo Propio residentes en el distrito de 

Comas – Lima, no conociendo el total de beneficiarios.  

● Criterios de inclusión: Se incluyó a las familias beneficiarias

por el Programa Techo Propio que vienen ocupando una

vivienda en el distrito de Comas - Lima.

● Criterios de exclusión: Se excluyó a las familias que aún

siendo beneficiarias del Programa Techo Propio no las vienen

ocupando en el distrito de Comas - Lima.

Muestra: 

El tamaño de la muestra se calculó para la población infinita ya que se 

desconoce la cantidad de beneficiarios dentro del distrito. Para ello, se usó 

un nivel de confianza de 95% y un error de estimación del 5%, de modo que, 

la muestra fue de 384 beneficiarios del Programa Techo Propio residentes 

en Comas – Lima. 

Muestreo: 

Se realizó un muestreo no probabilístico con el tipo de muestreo por 

conveniencia ya que los investigadores eligieron los elementos de la muestra 

de tal manera que les facilito el acceso a la misma. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El estudio utilizó como técnica la encuesta, y como instrumento a un 

cuestionario que recogió aquellos factores que se quiso observar en la 

población beneficiada, haciendo uso de un conjunto de afirmaciones 

formuladas a estas mismas, en busca de recolectar los datos necesarios 

para así alcanzar los objetivos de la investigación (Guillen et al., 2020). 
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La validez y fiabilidad del instrumento se ejecutó por medio del juicio de 

expertos (Anexo 4, 5 y 6), con el que se buscó adquirir la opinión de 

especialistas en el tema de investigación (Useche et al., 2019). 

Además, se evaluará la confiabilidad de los datos usando un intervalo de 

confianza, apoyándose en los resultados del análisis de validez. 

3.5. Procedimientos 

Metodológicamente de acuerdo con la información disponible a los datos 

publicados por el Fondo Mivivienda, INEI, MVCS y empresas inmobiliarias, 

ello se utilizó para establecer preguntas en cada una de las variables, es 

decir; se ha recurrido a rangos tomado como juicio dichas informaciones. 

Como proceso de obtención de información acerca de la relación entre las 

variables, se llevó a cabo una prueba piloto mediante una encuesta dirigida 

a la muestra evaluada. Se aseguró de la fiabilidad de los datos obtenidos por 

la encuesta, para luego hacer uso de la herramienta SPSS 27. Este software 

es utilizado para hacer un análisis estadístico y evaluar los resultados para 

demostrar la correlación y fiabilidad, haciendo uso del coeficiente Alfa de 

Cronbach con la tabla de confiabilidad para medir la fiabilidad del 

cuestionario (Toro et al., 2022).  

El Coeficiente de confiabilidad del cuestionario aplicado es de 0.972, este 

se encuentra en el rango de 0.81 a 1.0, es decir; el instrumento de 

confiabilidad es muy alto según la tabla de Alfa Cronbach. 

Luego del desarrollo de las pruebas no paramétricas se utilizará la 

interpretación del coeficiente obtenido en la correlación de Rho Spearman 

(Tabla 9). 

3.6. Método de análisis de datos 

Para estudiar los datos reunidos mediante la encuesta y se utilizó el 

programa estadístico SPSS 27, por el cual mediante gráficos, cuadros y 

medidas se logró un análisis sobre las percepciones del Bienestar Humano 

Territorial de los beneficiarios del Programa Techo Propio. 

Análisis inferencial:  
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Después de realizar el procesamiento de resultados en SPSS 27 se 

analizaron e interpretaron los resultados, para establecer la relación entre el 

Programa Techo Propio y el Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios 

residentes en Comas - Lima.  

3.7. Aspectos éticos 

Los investigadores trabajaron respetando la información recolectada, 

además de los resultados de la misma, los cuales fueron verídicos y de 

fiabilidad correspondiente que requiere el desarrollo de un proyecto de 

investigación. 

Del mismo modo, todos los autores de los que se han recolectado 

información fueron mencionados en la investigación, enfatizando en que no 

ha trascrito ninguna idea que muestre el plagio científico (Rosales, 2021). 

Por otra parte, cumpliendo con la normativa APA de 7.ª edición, la 

totalidad de ideas planteadas en la presente investigación fueron 

mencionadas y referenciadas, de modo que se cumplió con los modelos del 

manual. 

Por último, la Universidad César Vallejo tiene la Resolución del 

Vicerrectorado de Investigación N° 062-2023-VI-UCV el que acepta la “Guía 

de elaboración de trabajos conducentes a grados y títulos”, la cual decreta 

la exposición de la declaratoria de validez del asesor, mediante el cual se 

confirmó y respaldó la originalidad de las investigaciones. 

Así mismo, con el objeto de avalar y confirmar lo mencionado con 

anterioridad, este documento de investigación fue analizado con el software 

Turnitin, el que dio acceso de encontrar si se incurrió en plagio o copia 

durante el avance de la misma. 
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IV. RESULTADOS

Los resultados del análisis estadístico inferencial se detallarán en los

próximos párrafos, de modo que primero se realizó una prueba con el fin 

de establecer la normalidad de las variables. 

Tabla 1: Tabla de posible relación entre el Programa Techo Propio y el 

Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas. 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadí

stico gl Sig. 

Estadíst

ico gl 

Si

g. 

Programa 

Techo 

Propio 

,170 385 ,000 ,908 385 ,0

0

0 

Bienestar 

Humano 

Territorial 

,147 385 ,000 ,931 385 ,0

0

0 

Nota. Corrección de significación de Lilliefors 

Según los resultados analizados en la investigación se presenta la 

prueba de normalidad en donde se utilizó el test de Kolmogórov-Smirnov, 

ya que la muestra es de 384 y supera los 50 elementos (n > 50). 

De tal modo que la prueba de significancia es menor a 0.05, se corroboró 

que no hay una normalidad entre las variables. Por lo tanto, se utilizó el 

estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis general 

H1: Existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

el Bienestar Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas 

- Lima, 2023.

H0: No existe relación positiva significativa entre el Programa Techo 

Propio y el Bienestar de los beneficiarios residentes en Comas - Lima, 

2023. 
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Tabla 2: Correlación entre la variable Programa Techo Propio y la variable 

Bienestar Humano Territorial. 

Correlaciones 

Programa 

Techo 

Propio 

Bienestar 

Humano 

Territorial 

Rho de 

Spearman 

Programa 

Techo 

Propio 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,994** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Bienestar 

Humano 

Territorial 

Coeficiente de 

correlación 

,994** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 

Nota.**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Según los resultados analizados, el nivel de significancia (bilateral) es 

de 0.000, se pudo observar que el coeficiente es inferior al valor teórico 

de 0.05 y ello permitió a la investigación rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si existe relación 

positiva significativa entre el Programa Techo Propio y el Bienestar 

Humano Territorial de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. También se obtuvo la correlación de Rho Spearman que es de 

0.994, lo que indicó que hay una correlación positiva muy alta entre las 

dos variables. 

Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

la dimensión Accesibilidad de los beneficiarios residentes en Comas – 

Lima, 2023.  
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H0: No existe relación positiva significativa entre el Programa Techo 

Propio y la dimensión Accesibilidad de los beneficiarios residentes en 

Comas – Lima, 2023.  

Tabla 3: Correlación entre la variable Programa Techo Propio y la 

dimensión Accesibilidad. 

Correlaciones 

  

Programa 

Techo 

Propio 

Dimensión 

Accesibilida

d 

Rho de 

Spearman 

Programa 

Techo Propio 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,869** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Dimensión 

Accesibilidad 

Coeficiente 

de correlación 

,869** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 

Nota.**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la tabla Nº 3, el nivel de significancia 

(bilateral) es de 0.000, se pudo observar que el coeficiente es inferior al 

valor teórico de 0.05, ello permite a la investigación rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si existe 

relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y la 

dimensión Accesibilidad de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. También se obtuvo la correlación de Rho Spearman que es de 

0.869, lo que indicó que hay una correlación positiva alta entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Accesibilidad. 
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Hipótesis específica 2 

H1: Existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

la dimensión Ambiental de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. 

H0: No existe relación positiva significativa entre el Programa Techo 

Propio y la dimensión Ambiental de los beneficiarios residentes en Comas 

– Lima, 2023. 

Tabla 4: Correlación entre la variable Programa Techo Propio y la 

dimensión Ambiental. 

Correlaciones 

  

Programa 

Techo 

Propio 

Dimensión 

Ambiental 

Rho de 

Spearman 

Programa 

Techo 

Propio 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,857** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Dimensión 

Ambiental 

Coeficiente de 

correlación 

,857** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 

Nota.**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la tabla Nº 4, el nivel de significancia 

(bilateral) es de 0.000, se pudo observar que el coeficiente es inferior al 

valor teórico de 0.05, ello permitió a la investigación rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si existe 

relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y la 

dimensión Ambiental de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. También se obtuvo la correlación de Rho Spearman que es de 
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0.857, lo que indicó que hay una correlación positiva alta entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Ambiental. 

Hipótesis específica 3 

H1: Existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

la dimensión Socioeconómica de los beneficiarios residentes en Comas – 

Lima, 2023. 

H0: No existe relación positiva significativa entre el Programa Techo 

Propio y la dimensión Socioeconómica de los beneficiarios residentes en 

Comas – Lima, 2023. 

Tabla 5: Correlación entre la variable Programa Techo Propio y la 

dimensión Socioeconómica. 

Correlaciones 

Programa 

Techo 

Propio 

Dimensión 

Socioeconóm

ica 

Rho de 

Spearman 

Programa 

Techo 

Propio 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,982**

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Dimensión 

Socioeconó

mica 

Coeficiente 

de correlación 

,982** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 

Nota.**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la tabla Nº 5, el nivel de significancia 

(bilateral) es de 0.000, se pudo observar que el coeficiente es inferior al 

valor teórico de 0.05, ello permitió a la investigación rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si existe 

relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y la 
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dimensión Socioeconómica de los beneficiarios residentes en Comas – 

Lima, 2023. También se obtuvo la correlación de Rho Spearman que es 

de 0.982, lo que indicó que hay una correlación positiva muy alta entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Socioeconómica. 

Hipótesis específica 4 

H1: Existe relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y 

la dimensión Seguridad de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. 

H0: No existe relación positiva significativa entre el Programa Techo 

Propio y la dimensión Seguridad de los beneficiarios residentes en Comas 

– Lima, 2023. 

Tabla 6: Correlación entre la variable Programa Techo Propio y la 

dimensión Seguridad. 

Correlaciones 

  

Programa 

Techo 

Propio 

Dimensión 

Seguridad 

Rho de 

Spearman 

Programa 

Techo 

Propio 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,945** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Dimensión 

Seguridad 

Coeficiente 

de correlación 

,945** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 

Nota**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la tabla Nº 6, el nivel de significancia 

(bilateral) es de 0.000, se pudo observar que el coeficiente es inferir al 

valor teórico de 0.05, ello permitió a la investigación rechazar la hipótesis 



33 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si existe 

relación positiva significativa entre el Programa Techo Propio y la 

dimensión Seguridad de los beneficiarios residentes en Comas – Lima, 

2023. También se obtuvo la correlación de Rho Spearman que es de 

0.945, lo que indicó que hay una correlación positiva muy alta entre el 

Programa Techo Propio y la dimensión Seguridad. 
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V. DISCUSIÓN

En la investigación se comprobó que el Programa Techo Propio si

presenta relación con el Bienestar Humano Territorial en los beneficiarios 

residentes en Comas - Lima, los datos obtenidos demuestran que existe 

una correlación positiva muy alta entre la variable Programa Techo Propio 

y el Bienestar Humano Territorial con valor de 0.994. Este hallazgo se 

alinea con Malca (2023) el cual se acogió de fundamentos acerca de la 

intervención del estado, considerando a la teoría bienestar de Pigou, el 

cual lo complemento con la teoría keynesiana, concluyendo que los 

subsidios son la herramienta principal por parte del estado para ejecutar 

medidas de bienestar, el cual consiste en implementar medidas de mayor 

acceso a las viviendas.  

En ese sentido, Bermúdez et al. (2022) también señala la importancia 

de la implementación del acceso a viviendas sociales, tanto que el 

programa de desarrollo con enfoque territorial requiere de mejoras con 

respecto a las condiciones de vivienda en las zonas rurales y urbanas, de 

la misma forma, el estudio de Vega (2014) señala que los subsidios 

otorgados ayudan con el bienestar económico de las personas, no 

obstante, señaló que este incrementa la desigualdad de la población.  

Por otro lado, Peláez (2019) sostiene lo contrario, ya que tuvo como 

resultado de su investigación, que la localidad que estudió no considera a 

la vivienda como un indicador de la satisfacción ni les expresa 

preocupación, es decir; existe una relación negativa. 

El primer objetivo específico muestra que la correlación de Rho 

Spearman es de 0.869, es decir; hay una correlación positiva alta entre 

las variables Programa Techo Propio y la dimensión Accesibilidad. Este 

estudio se alinea con las investigaciones que realizaron León y Huayta 

(2021), en la que señalan que las condiciones de habitabilidad de las 

familias junto a sus condiciones de vida, y el apoyo social en el distrito de 

Comas tienen una influencia directa, tal como lo mencionó también 

Ventura (2021), el crédito de vivienda que se proporciona a las familias de 

bajas economías es beneficioso ya que promueve la accesibilidad e 
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inclusión social de las mismas para que puedan adquirir una vivienda 

particular. 

Del mismo modo, Uribe y Uribe (2018) indicaron que la economía 

cumple un rol valioso dentro del mercado de vivienda social y que se debe 

promover más la participación de los agentes que se relacionan por parte 

de la oferta y demanda de esta. Para Lara et al. (2018) el promover una 

política de desarrollo urbano brindará mayor accesibilidad a nivel de 

incorporación de la población, Gamez, et al (s, f), acorde a la investigación 

también concluyen que existe una correlación positiva entre las viviendas 

sociales y el precio de acceso ante las personas vulnerables que 

necesitan de la misma. 

En este orden, el segundo objetivo específico muestra que la 

correlación del Rho Spearman es de 0.857, lo cual significa que hay una 

correlación positiva alta entre la variable Programa Techo Propio y la 

dimensión Ambiental. En ese marco, la investigación que realizó Alvarado 

(2019) muestra semejanza con el estudio, ya que afirma que la 

construcción de proyectos inmobiliarios, con fin social, mejoran el 

bienestar ambiental de la urbanización, puesto que esta demanda de 

forma positiva a las provisiones recreativas, como son las áreas verdes, 

entre otros.  

Del mismo modo, el estudio de Vanga et al. (2021) también considera 

la importancia de promover proyectos de vivienda con interés social, ya 

que una vivienda sostenible garantizará que más personas puedan 

acceder a una vivienda, de la misma forma ayudará a reducir el impacto 

ambiental existente.  

De acuerdo con el tercer objetivo específico, entre la variable 

Programa Techo Propio y la dimensión Socioeconómica, se indica una 

correlación positiva muy alta de 0.982 (Rho Spearman). En ese sentido, 

el estudio de Figueroa y Hernandez (2022) muestra que la mayor parte de 

la desigualdad es generada entre las personas residentes en un lugar, ello 

se es causado por los grupos sociales mediante la exclusión y división 

residencial por etnicidad, lo que afirma que ello influye directamente a las 

familias al momento de adquirir una vivienda. 
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De la misma forma, Yañe (2019) señala que la inversión en viviendas 

sociales específicamente en condominios tiene una incidencia positiva 

porque aporta en distintas medidas a la economía y con el tiempo se 

estaría desarrollando bien la inversión estatal. 

Moreno (2019) indicó que los créditos de bancas privadas tienen una 

correlación alta con respecto a la vivienda, afirmando que mientras 

aumentan los créditos de vivienda se incrementan también los permisos 

de construcción, lo que permite mediante ello la emisión de una licencia 

luego de haber evaluado los planos e indicar que son adecuadas para la 

construcción de una vivienda. Sepúlveda y Numpaque (2019) muestran 

que el Índice de Precios de una Vivienda Nueva y la población 

económicamente activa tienen una relación directa con la demanda de 

vivienda pero que esta muestra una relación opuesta con las remesas y 

tasas de interés. 

Finalmente, en el cuarto objetivo específico entre Programa Techo 

Propio y la dimensión Seguridad, los resultados señalan que hay de una 

correlación positiva muy alta de 0.945 (Rho Spearman). Lo mencionado, 

se encuentra en el mismo contexto a los estudios realizados por Vilalta et 

al. (2021), donde señaló que la seguridad es importante para los 

habitantes, ya que una de las barreras físicas es por la zona en la que 

habitan.  

Del mismo modo, Timaná y Castañeda (2019) consideraron a la teoría 

liberal para su estudio, en el cual señalaron que, para tener el acceso a la 

adquisición de una vivienda pública es esencial considerar el factor de 

seguridad.  

Al igual que el estudio elaborado por Mendoza et al. (2020), estos 

autores concuerdan con la importancia de la seguridad en la adquisición 

de vivienda social.  

En cuanto al método de estudio, los autores que fueron tomados en 

cuenta utilizaron modelos de econometría, con la intención de encontrar 

la relación entre las variables; mientras que, para esta investigación se 

aplicó la prueba de correlación para probar la asociación entre las dos 

variables estudiadas. 
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No obstante, los resultados han provocado pulcritud de realizar un 

estudio que comprenda más tiempo, el cual accede a recopilar un 

porcentaje más alto de la cantidad de datos utilizados, con el fin de 

establecer la causalidad para los programas sociales y el bienestar 

humano territorial, como se toma en consideración en el presente 

documento. 
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VI. CONCLUSIONES

Luego del desarrollo de la investigación abordada sobre la posible

relación entre el Programa Techo Propio y el Bienestar Humano 

Territorial, es factible afirmar que por medio del estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman se alcanzó una relación positiva muy alta de 0.994. En 

este sentido, la primera variable ayuda a incrementar el bienestar humano 

territorial de los beneficiarios, es decir; el Programa Techo Propio cumple 

con el propósito de satisfacer a los beneficiarios. No obstante, la política 

pública se sigue haciendo a través del mercado, siendo excluidos los más 

pobres y siendo beneficiados aquellos que tienen poder adquisitivo y 

cumplen con los requisitos establecidos por el programa. 

Con respecto al PTP y la dimensión accesibilidad, mediante el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman se obtuvo una relación 

positiva alta de 0.869. En cuanto a ello, la primera variable coopera a que 

los beneficiarios del programa tengan mayor accesibilidad como a 

servicios básicos, cercanía de centros de estudio, etc, cosa que antes no 

tenían. 

Con relación al PTP y la dimensión ambiental, a través del coeficiente 

de correlación del estadístico no paramétrico Rho de Spearman se obtuvo 

una relación positiva alta de 0.857, lo que quiere decir que el programa 

contribuye a que los beneficiarios tengan mayor y mejor accesibilidad 

ambiental como lo son las áreas verdes y estar lejos de las zonas de 

contaminación. 

Consecuentemente, el PTP y la dimensión socioeconómica por medio 

del coeficiente de correlación Rho de Spearman obtuvo una relación 

positiva muy alta de 0.982. En cuanto a ello, la primera variable coopera 

a que los beneficiarios del programa tengan mayor accesibilidad 

socioeconómica en bienestar de sí mismos y su familia, lo que tiene que 

ver con haber mejorado su estatus económico, estabilidad laboral al estar 

en una zona céntrica, etc. 

Y finalmente, el PTP y la dimensión seguridad por medio del 

coeficiente de correlación del estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman se obtuvo una relación positiva muy alta de 0.945, es decir; el 
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programa contribuye a que los beneficiarios tengan mayor y mejor 

seguridad en su residencia, ya que acceden a una vivienda con buena 

infraestructura de construcción y los condominios en los que viven cuenta 

con un personal de seguridad. 
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VII. RECOMENDACIONES

Después de realizar un análisis entre la variable Programa Techo

Propio y la variable Bienestar Humano Territorial, se sugiere al Estado 

continuar promoviendo la implementación de programas de viviendas 

sociales, lo cual es imprescindible para el bienestar de la población en 

situación vulnerable. 

Además, se recomienda a la política pública crear programas de 

vivienda social donde los requisitos estén al alcance de las personas en 

situación de pobreza para que así estas puedan acceder a ser 

beneficiados y establecer canalizar el apoyo financiero a través de otras 

organizaciones económicas como las cooperativas de vivienda o 

asociaciones de vivienda.  

Se sugiere la supervisión y revisión de proyectos hipotecarios 

vigentes en el distrito. Con el fin de garantizar la correcta construcción de 

estructuras en las viviendas y la adecuada incorporación de servicios 

básicos que permitan a los beneficiarios acceder a una vivienda digna. 

Finalmente, se sugiere que se promueva más información técnica 

expresada en un lenguaje sencillo de los beneficios que ofrece el 

programa, a través de publicidad en las redes sociales, anuncios, 

campañas y juntas vecinales comunales del distrito, de esa forma habrá 

mayor alcance y oportunidades de que la población de bajos ingresos 

económicos pueda obtener a una vivienda propia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables. 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

VARIABLE 1: 

PROGRAMA 

TECHO 

PROPIO 

Los programas 

sociales son 

aquellas 

propuestas 

destinadas a 

combatir la 

pobreza, 

comprendiend

o así una de 

las labores 

más complejas 

de la política 

pública, es 

decir; reducir 

las brechas de 

desarrollo que 

persisten en la 

sociedad 

(Guerra y 

Axotla, 2019). 

Según el Fondo 

Mivivienda (2023) 

el programa Techo 

Propio es aquel 

programa dirigido 

a las familias con 

bajos ingresos 

económicos con el 

fin de facilitar la 

compra, 

construcción o 

mejorar sus 

viviendas. 

Bono Familiar 
Habitacional 
(BFH). 

Adquisición de 
Vivienda Nueva. 

Ordinal 

Construcción en 
Sitio Propio. 

Mejoramiento de 
Vivienda. 

Financiamiento 
Complementario 
Techo Propio 
(FCTP). 

Número de 
créditos 
colocados. 

Montos colocados. 

 

VARIABLE 2: 

BIENESTAR 

HUMANO 

TERRITORIA

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado que 

alcanza el ser 

humano al ver 

cumplidas 

todas sus 

necesidades 

en el presente 

y tener una 

perspectiva 

positiva que 

motive su 

proyecto de 

vida en un 

lapso de 

tiempo 

Calidad de vida de 

las personas en un 

contexto 

específico como 

un territorio, 

ciudad o región, 

ello considera un 

conjunto de 

factores que 

intervienen en la 

satisfacción y 

bienestar de las 

personas, 

comprende las 

condiciones de los 

Dimensión 
Accesibilidad 

Indicador de Áreas 
Verdes (IAV) 

Ordinal 

Indicador de 
Equipamientos 
Deportivos (IDEP) 

Indicador de 
Culturales (ICUL) 

Indicador de 
Equipamientos de 
Salud (ISAL) 

Indicador de 
Servicios Públicos 
(ISER) 

Indicador de 
Servicios de 
Educación (ISE) 



 

 

 
 

 

tolerable 

(Reyes y 

Oslund, 2014). 

 

entornos urbanos 

y rurales en el 

bienestar de las 

personas y su 

hábitat 

(Universidad 

Adolfo Ibáñez y 

Gobierno de Chile, 

2021). 

 

Dimensión 
Ambiental 

Indicador de 
Amplitud Térmica 
Anual (IATA) 

Indicador de 
Cobertura Vegetal 
(ICV) 

Dimensión 
Socioeconómica 

Indicador de 
Calidad de la 
Vivienda (IVI) 

Indicador de 
Suficiencia de 
Viviendas (ISV) 

Indicador de 
Escolaridad de 
Jefe de Hogar 
(IEJ) 

Indicador de 
Resiliencia de 
Hogares (IRH) 

Indicador de 
Empleo (IEM) 

Indicador de 
Participación 
Juvenil en Empleo 
y Estudio (IPJ) 

Dimensión 
Seguridad 

Indicador de 
Delitos Graves 
contra Personas 
(IGPE) 

Indicador de 
Delitos Graves 
contra la 
Propiedad (IGPR) 

Indicador de 
Delitos Leves 
contra Personas 
(ILPE) 

Indicador de 
Delitos Leves 
contra la 
Propiedad (ILPR) 

 



 

 

 
 

 

 Anexo 2: Matriz de Consistencia. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL HIPOTESIS 

VARIABLES 

¿Qué relación existe 

entre el Programa 

Techo Propio y el 

Bienestar Humano 

Territorial de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

- Lima, 2023? 

Determinar la relación 

del Programa Techo 

Propio y el Bienestar 

Humano Territorial de 

los beneficiarios 

residentes en Comas - 

Lima, 2023. 

Existe relación 

positiva significativa 

entre el Programa 

Techo Propio y el 

Bienestar Humano 

Territorial de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

- Lima, 2023. 

 
 
 
 

VARIABLE 
1: 

 
Programa 

Techo 

Propio 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 
2: 

 
Bienestar 

Humano 

Territorial 

¿Qué relación existe 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión 

Accesibilidad de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023? 

Determinar la relación 

que existe entre 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

Accesibilidad de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023.   

Existe relación 

positiva significativa 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión 

Accesibilidad de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023.   

¿Qué relación existe 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión Ambiental 

de los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023? 

Determinar la relación 

que existe entre el 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

Ambiental de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023.   

Existe relación 

positiva significativa 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión Ambiental 

de los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023 

¿Cuál es la relación 

existente entre el 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

Socioeconómica de 

Determinar la relación 

que existe entre el 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

Socioeconómica de 

Existe relación 

positiva significativa 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión 



 

 

 
 

 

los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023? 

los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023.   

Socioeconómica de 

los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023 

¿Cuál es la relación 

existente entre el 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

seguridad de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023? 

Determinar la relación 

que existe entre el 

Programa Techo 

Propio y la dimensión 

Seguridad de los 

beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023.   

Existe relación 

positiva significativa 

entre el Programa 

Techo Propio y la 

dimensión Seguridad 

de los beneficiarios 

residentes en Comas 

– Lima, 2023 

 

 



 

 

 
 

 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos.   

En la elaboración de un instrumento Likert para medir las percepciones y 

experiencias en relación al "Programa Techo Propio" y el “Bienestar Humano 

Territorial” se pueden proponer las siguientes afirmaciones para cada indicador. 

Datos de la persona entrevistada (Jefe(a) de Hogar): 

1. Sexo 

1. Masculino 

2. Femenino 

2. Edad 

1. 18 a 22 años 

2. 23 a 30 años 

3. 31 a 45 años 

4. 46 a 60 años 

5. 61 a más 

3. Estado civil  

1. Soltero(a) 

2. Casado(a) 

3. Divorciado(a) 

4. Conviviente 

5. Viudo(a) 

4. Número de personas que viven en la residencia: 

1. 1 a 3 

2. 3 a 5 

3. 5 a 7 

4. Más de 7 

5. Ninguno 

5. Viven: 

1. Solo(a) 

2. Padres e hijos 

3. Abuelos y nietos 

4. Abuelos, padres y nietos 

5. Padres e hijos y otros 



 

 

 
 

 

VARIABLE 1: PROGRAMA TECHO PROPIO 

Dimensión 1: Bono Familiar habitacional  

6. Indique la edad con la que usted postuló al Programa Techo Propio: 

1. 18 a 25 años 

2. 25 a 35 años 

3. 35 a 45 años 

4. 45 a 55 años 

5. 55 a 65 años 

7. Indique en que año usted postuló a los beneficios del Programa Techo 

Propio: 

1. Entre 2002 y 2005 

2. Entre 2006 y 2010 

3. Entre 2011 y 2015 

4. Entre 2016 y 2020 

5. Entre 2021 y 2022 

8. Señale el tipo de grupo con el que postuló al Bono familiar Habitacional: 

1. Grupo familiar (GF) 

2. Grupo no dependiente (GND) 

9. Señale donde vivía antes de adquirir la vivienda a través del Programa 

Techo Propio: 

1. En casa alquilada  

2. En casa de sus padres  

3. En casa de otros familiares 

4. Encargado con otros familiares 

5. Otro 

10. Indique cuál fue su ingreso familiar cuando usted postuló al Bono Familiar 

Habitacional: 

1. Entre S/1.400 y S/2.000 

2. Entre S/2.001 y S/2.500 

3. Entre S/2.501 y S/3.000 

4. Entre S/3.001 y S/3.500 

5. Más de S/3.500 



 

 

 
 

 

11. Indique el monto del ahorro que usted aportó para poder acceder al Bono 

Familiar Habitacional: 

1. Entre S/ 10.000 y S/15.000 

2. Entre S/16.000 y S/25.000 

3. Entre S/26.000 y S/35.000 

4. Entre S/36.000 y S/40.000 

5. Más de S/41.000 

12. Indique el tiempo que le tomó ahorrar el monto de su cuota inicial: 

1. 2 a 5 años 

2. 6 a 7 años 

3. 7 a 8 años 

4. 8 a 9 años 

5. Más de 10 años 

13. Indique el tiempo que tardó la asignación y desembolso del Bono Familiar 

Habitacional por la Institución Financiera: 

1. Entre 1 días a 15 días  

2. Entre 16 días a 25 días 

3. Entre 26 días a 30 días 

4. Entre 31 días a 50 días 

5. Más de 50 días 

14. Indique el costo total de la vivienda que adquirió: 

1. Entre S/ 60.000 y S/100.000 

2. Entre S/101.000 y S/120.000 

3. Entre S/121.000 y S/140.000 

4. Entre S/141.000 y S/160.000 

5. Más de S/160.000 

15. Indique cuantos m2 tiene su vivienda: 

1. Entre 30m2 y 40m2 

2. Entre 41m2 y 50m2 

3. Entre 51m2 y 60m2 

4. Entre 61m2 y 70m2 

5. Más de 70m2 

16. Señale la razón por la que no accedió a una vivienda de mayor valor: 



 

 

 
 

 

1. No pude ahorrar más 

2. Mantenía deudas con otras entidades financieras  

3. La urgencia de cambiar de residencia  

4. Por mi bajo ingreso  

5. Temor a tasas de interés altas  

17. Señale si usted se siente satisfecho por el beneficio que le brindó el Bono 

Familiar Habitacional: 

1. Si 

2. No 

Dimensión 2: Financiamiento Complementario Techo Propio   

18. Señale si usted solicitó el Financiamiento Complementario Techo Propio: 

1. Si 

2. No 

19. Señale si usted tenía historial crediticio antes de ser beneficiado por el 

Financiamiento Complementario Techo Propio: 

1. Si 

2. No 

20. Señale el tipo de entidad financiera al que solicitó el Financiamiento 

Complementario Techo Propio: 

1. Banca múltiple 

2. Caja Municipal 

3. Financieras 

4. Edpymes 

5. Cooperativas 

21. Indique el plazo de pago de su crédito hipotecario: 

1. 5 años 

2. Entre 6 y 10 años 

3. Entre 11 y 15 años 

4. Entre 16 y 20 años 

5. Más de 21 años 

22. Indique la tasa de interés que usted pagó/paga a la institución financiera 

por el Financiamiento Complementario Techo Propio: 



 

 

 
 

 

1. Entre 9% a 10% 

2. Entre 10% a 11% 

3. Entre 11% a 12% 

4. Entre 12% a 14% 

5. Entre 14% y 16% 

23. Indique el porcentaje del valor de su vivienda que financió con Techo 

Propio: 

1. Hasta 20% 

2. Entre 20 % a 40% 

3. Entre 40% a 60% 

4. Entre 60% a 80% 

5. Más de 80% 

24. Indique si alguna vez se atrasó con el pago de una cuota en su préstamo, 

señale cuál fue el motivo: 

1. Ingresos insuficientes 

2. Gastos familiares 

3. Salud 

4. Endeudamiento con otros bancos 

5. No me retrase  

25. Señale si ha otorgado garantías adicionales a la hipoteca de la vivienda 

adquirida: 

1. Si 

2. No 

26. Señale qué tipo de garantías otorgó al momento que le otorgaron el 

crédito: 

1. Aval 

2. Hipoteca adicional 

3. Maquinarias 

4. Otros 

5. Ninguno 

 

 



 

 

 
 

 

 

VARIABLE 2: BIENESTAR HUMANO TERRITORIAL 

Dimensión 1: Dimensión Accesibilidad 

27. Señale si usted vivía en el distrito de Comas antes de adquirir su vivienda: 

1. Si 

2. No 

28.  Señale si en el lugar donde adquirió su vivienda mejoró la accesibilidad a 

instituciones educativas cercanas de usted o integrantes de su familia:  

1. Si 

2. No 

29. Señale si desde que adquirió la vivienda, usted accede a un mejor servicio 

de transporte público: 

1. Si 

2. No 

30. Señale si en el condominio que usted reside, accede a espacios 

recreativos para practicar deporte, entre otros: 

1. Si 

2. No  

31. Señale si cerca del condominio, usted tiene mayor acceso a mercados y 

centros comerciales: 

1. Si 

2. No 

Dimensión 2: Dimensión Ambiental 

32. Señale si su vivienda se encuentra ubicada en una zona de riesgo 

(expensa a sismos, inundaciones, ruidos, fuertes vientos, etc.): 

1. Si 

2. No 

33. Señale si en su condominio hay espacios en donde puede clasificar los 

desechos: 

1. Si 

2. No 



 

 

 
 

 

34. Señale si se encuentra satisfecho con la cantidad de áreas verdes 

implementadas en el condominio que reside: 

1. Si 

2. No 

Dimensión 3: Dimensión Socioeconómica 

35. Señale cuál fue el impacto socioeconómico que más afectó a su familia 

luego de haber adquirido esta vivienda: 

1. Incremento de gastos en servicios (agua/luz) 

2. Incremento de tributos municipales 

3. Incremento de gastos de transporte 

4. Disminución de gastos mensuales 

5. He dejado de pagar alquiler 

36. Señale si su estatus mejoró después de mudarse a su nueva vivienda: 

1. Si 

2. No 

37. Indique cuál es su nivel de ingresos mensual:  

1. S/1.400 

2. Entre S/1.400 y S/2.000 

3. Entre S/2.001 y S/2.500 

4. Entre S/2.501 y S/3.000 

5. Más de S/3.001 

38. Señale si considera que el costo de mantenimiento de las áreas comunes 

en el Condominio o Complejo Habitacional es el adecuado: 

1. Si 

2. No 

39. Señale si considera que recibe un buen servicio con lo que paga por el 

mantenimiento de las áreas comunes: 

1. Si 

2. No 

Dimensión 4: Dimensión Seguridad 



 

 

 
 

 

40. Señale si se encuentra satisfecho(a) con la seguridad/protección que 

proporciona su vivienda: 

1. Si 

2. No 

41. Señale si la ubicación de su vivienda se encuentra en una zona de bajo 

riesgo de asaltos: 

1. Si 

2. No 

42. Señale si usted paga servicio de seguridad y vigilancia para su 

condominio: 

1. Si 

2. No 

43. Señale si hubo eventos de inseguridad como robos/asaltos en su zona: 

1. Si 

2. No 
 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 





 

 

 
 

 

Anexo 8: Nivel de Confiabilidad 

Tabla 7: Estadística de fiabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8: Rango de Confiabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 
 

Fórmula para estimar el tamaño de muestra infinita:  
 

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒
 

Donde: 

n = La muestra estudiada 

p = Probabilidad que se presente el fenómeno (50%) 

q = Probabilidad que no ocurra el fenómeno (50%) 

e = Error de estimación (5%) 

Z = Intervalo de Confianza (95%) 

Remplazando:  

𝑛 =
(1.96) (0.50)(0.50)

0.05
 

𝑛 =
( . )( . )( . )

.
 ; 𝑛 =

.

.
 = 384 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,972 38 

RANGOS MAGNITUD DE 
CONFIABILIDAD 

0.81 a 1.0 Muy Alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.1 a 0.20 Muy Baja 



 

 

 
 

 

Tabla 9: Interpretación del coeficiente de Rho de Spearman 

RANGO RELACIÓN 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Ausencia de correlación 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 

Nota: Elaboración propia, conforme a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 

  



 

 

 
 

 

Anexo 9: Gráficos e interpretación 

Se presentan los resultados de la encuesta realizada, la cual constó de 43 

preguntas, 5 preguntas generales para conocer datos específicos de los 

jefes(as) de hogar, 21 relacionadas con el Programa Techo Propio y 17 con el 

Bienestar Humano Territorial. 

Preguntas generales:  

Gráfico 1: Sexo 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 37% de los encuestados son del sexo masculino, 

mientras que el 63% de los encuestados son del sexo femenino. 

Gráfico 2: Edad 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 2% de los encuestados tienen más de 61 años, el 5% 

de los encuestados tienen de 18 a 22 años, el 23% de los encuestados tiene de 

31 a 45 años, el 25% tiene de 46 a 40 años y finalmente el 45% de los 

encuestados tiene de 23 a 30 años. 

Gráfico 3: Estado civil 

 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados son divorciados(as), el 9% de 

los encuestados son solteros(as), el 37% de los encuestados son casados(as) y 

finalmente, el 53% de los encuestados tienen conviviente.   

Gráfico 4: Número de personas que viven en la residencia 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados viven más de 7 personas, el 2% 

de los encuestados señalaron que viven entre 5 a 7 personas, el 26% de los 

encuestado señalaron que viven entre 3 a 5 personas y finalmente el 71% de los 

encuestados señalaron que el número de personas que viven en su residencia 

en entre 1 a 3 personas.  

Gráfico 5: Viven 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que viven entre 

abuelos y nietos, el 4% de los encuestados señalaron viven solos(as), el 21% 

viven entre abuelos, padres y nietos, finalmente el 74% viven entre padres e 

hijos. 

VARIABLE 1: PROGRAMA TECHO PROPIO 

Dimensión 1: Bono Familiar habitacional  



 

 

 
 

 

Gráfico 6: Indique la edad con la que usted postuló al Programa Techo Propio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 23% de los encuestados indicaron que postularon al 

Programa Techo Propio entre las edades de 25 a 35 años, el 24% de los 

encuestados indicaron que fue entre los 35 a 45 años, el 26% de los encuestados 

señalaron que fue entre los 55 a 65 años, finalmente el 27% de los encuestados 

señalaron que fue entre los 18 a 25 años. 

Gráfico 7: Indique en qué año usted postuló a los beneficios del Programa Techo 

Propio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que postularon a los 

beneficios del Programa Techo Propio entre los años 2002 y 2005, el 2% de los 

encuestados entre 2006 y 2010, el 3% de los encuestados entre 2011 y 2015, el 



 

 

 
 

 

25% de los encuestados entre 2021 y 2022, finalmente el 71% de los 

encuestados entre los años 2016 y 2020. 

  



 

 

 
 

 

Gráfico 8: Señale el tipo de grupo con el que postuló al Bono familiar 

Habitacional: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 28% de los encuestados indicaron que postularon al 

Bono Familiar Habitacional como grupo no dependiente (GN), mientras que el 

71% de los encuestados señalaron que postularon al Bono Familiar Habitacional 

como Grupo Familiar (GF). 

Gráfico 9: Señale donde vivía antes de adquirir la vivienda a través del Programa 

Techo Propio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 8% de los encuestados indicaron que antes de adquirir 

la vivienda a través del Programa Techo Propio vivían con otros familiares, el 9% 



 

 

 
 

 

de los encuestados vivían en casa de otros familiares, el 37% de los encuestados 

vivían en casa de sus padres y finalmente el 46% de los encuestados señalaron 

que vivían en casa alquilada. 

Gráfico 10: Indique cuál fue su ingreso familiar cuando usted postuló al Bono 

Familiar Habitacional: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 8% de los encuestados indicaron que cuando postularon 

al BFH ingreso familiar estuvo entre S/3.001 y S/3.500, el 10% de los 

encuestados estuvo entre S/2.501 y S/3.000, el 24% de los encuestados estuve 

entre S/1.400 y S/2.000, finalmente el 58% de los encuestados entre S/2.001 y 

S/2.500. 



 

 

 
 

 

Gráfico 11: Indique el monto del ahorro que usted aportó para poder acceder al 

Bono Familiar Habitacional: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 17% de los encuestados indicaron que el monto de 

ahorro que aportaron para acceder al BFH fue entre S/10.000 y S/15.000, el 20% 

de los encuestados aportaron entre S/36.000 y S/40.000, el 22% de los 

encuestados entre S/26.000 y S/35.000 y finalmente el 41% de los encuestados 

aportaron entre S/16.000 y S/25.000. 

Gráfico 12: Indique el tiempo que le tomó ahorrar el monto de su cuota inicial: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 19% de los encuestados indicaron que les tomó ahorrar 

su cuota inicial entre 7 y 8 años, el 28% de los encuestados indicaron que les 



 

 

 
 

 

tomó entre 2 a 5 años y finalmente el 53% de los encuestados les tomó entre 6 

y 7 años. 

Gráfico 13: Indique el tiempo que tardó la asignación y desembolso del Bono 

Familiar Habitacional por la Institución Financiera: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestado indicaron que el tiempo que tardó 

la asignación y desembolso del BFH fue más de 50 días, el 5% de los 

encuestados indicaron que fue entre 31 a 50 días, el 14% de los encuestados 

señalaron que fue entre 26 a 30 días, el 21% de los encuestados señalaron que 

fue entre 1 a 15 días y finalmente el 59% de los encuestados señalan que fue 

entre 16 a 25 días. 

Gráfico 14: Indique el costo total de la vivienda que adquirió: 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que el costo de su 

vivienda adquirida les costó entre S/141.000 y S/160.000, el 2% de los 

encuestados indicaron que les costó entre S/121.000 y S/140.000, el 32% de los 

encuestados señalaron entre S/60.000 y S/100.000, finalmente el 65% de los 

encuestados señalaron entre S/101,000 y S/120.000. 

Gráfico 15: Indique cuántos m2 tiene su Vivienda: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 9% de los encuestados indicaron que su vivienda mide 

entre 30m2 y 40m2, el 18% de los encuestado indicaron que mide entre 61m2 y 

70m2, el 36% de los encuestados señalaron que su vivienda mide entre 41m2 y 

50m2, finalmente el 37% de los encuestados señalan que mide entre 51m2 y 

60m2. 



 

 

 
 

 

Gráfico 16: Señale la razón por la que no accedió a una vivienda de mayor valor: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 7% de los encuestados indicaron no accedió a una 

vivienda de mayor valor por temor a tasas de interés altas, el 14% de 

encuestados indicaron que mantenían deudas con otras entidades financieras, 

el 19% de los encuestados señalaron que tenían urgencia de cambiar de 

residencia, el 26% de los encuestados señalaron que no pudieron ahorrar más y 

finalmente el 34% de los encuestados señalaron que fue por sus bajos ingresos. 

Gráfico 17: Señale si usted se siente satisfecho por el beneficio que le brindó el 

Bono Familiar Habitacional: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 11% de los encuestados indicaron no se encuentran 



 

 

 
 

 

satisfechos por el beneficio que le brindó el BFH, mientras el 89% de los 

encuestados señalaron que si se encuentran satisfechos. 

Dimensión 2: Financiamiento Complementario Techo Propio   

Gráfico 18: Señale si usted solicitó el Financiamiento Complementario Techo 

Propio: 

 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 100% de los encuestados indicaron que si solicitaron el 

Financiamiento Complementario Techo Propio.  

Gráfico 19: Señale si usted  tenía historial crediticio antes de ser beneficiado por 

el Financiamiento Complementario Techo Propio: 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 17% de los encuestados indicaron que no tenían 

historial crediticio antes de ser beneficiados por el Financiamiento 

Complementario Techo Propio, mientras que el 83% de los encuestados 

señalaron que si tenían historial crediticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 10% de los encuestados indicaron que la entidad 

financiera en la que solicitaron el Financiamiento Complementario Techo Propio 

fue en Caja Municipal, el 26% de los encuestados en financieras y finalmente el 

64% de los encuestados en Banca Múltiple. 

Gráfico 20: Señale el tipo de entidad financiera al que solicitó el Financiamiento 

Complementario Techo Propio: 



 

 

 
 

 

Gráfico 21: Indique el plazo de pago de su crédito hipotecario: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 2% de los encuestados indicaron que el plazo del pago 

de su crédito hipotecario es entre 16 y 20 años, el 12% de los encuestados 

indicaron que es de 5 años, el 25% de los encuestados es entre 11 y 15 años, 

finalmente el del 61% de los encuestados es entre 6 y 10 años. 

Gráfico 22: Indique la tasa de interés que usted pagó/paga a la institución 

financiera por el Financiamiento Complementario Techo Propio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 11% de los encuestados pagaron/pagan entre el 10% a 

11% de tasa de intereses a la institución financiera por el Financiamiento 

Complementario Techo Propio, el 29% de los encuestados pagaron/pagan entre 



 

 

 
 

 

el 11% a 12% de tasa de intereses y finalmente el 60% de los encuestados 

pagaron/pagan entre el 9% a 10% de tasa de intereses. 

Gráfico 23: Indique el porcentaje del valor de su vivienda que financió con Techo 

Propio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que entre 60% a 80% 

del valor de su vivienda lo financiaron con Techo Propio, el 4% de los 

encuestados indicaron que hasta 20% del valor de su vivienda, el 29% de los 

encuestados señalaron que entre 20% a 40% del valor de su vivienda y 

finalmente el 66% de los encuestados indicaron que entre 40% a 60% del valor 

de su vivienda lo financiaron con Techo Propio. 



 

 

 
 

 

Gráfico 24: Indique si alguna vez se atrasó con el pago de una cuota en su 

préstamo, señale cuál fue el motivo: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 6% de los encuestados indicaron que se atrasaron en 

el pago de una cuota por tema de salud, el 29% de los encuestados indicaron 

que se atrasaron por gastos familiares, el 30% de los encuestados señalaron 

que nunca se atrasaron en sus pagos y finalmente el 35% de los encuestados 

señalaron que se atrasaron por ingresos insuficientes. 

Gráfico 25: Señale si ha otorgado garantías adicionales a la hipoteca de la 

vivienda adquirida: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 24% de los encuestados indicaron que no otorgaron 



garantías adicionales a la hipoteca de la vivienda adquirida y el 76% indicaron 

que si otorgaron garantías adicionales a la hipoteca de su vivienda adquirida.  

Gráfico 26: Señale que tipo de garantías otorgó al momento que le otorgaron el 

crédito: 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que dio otros tipos de 

garantías, el 2% de los encuestados indicaron que otorgó una hipoteca adicional, 

el 36% señalaron que no otorgó ninguna garantía y finalmente el 61% señalaron 

que realizó garantías a través de un aval. 

VARIABLE 2: BIENESTAR HUMANO TERRITORIAL 

Dimensión 1: Dimensión Accesibilidad 



Gráfico 27: Señale si usted vivía en el distrito de Comas antes de adquirir su 

vivienda: 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 43% de los encuestados indicaron antes de adquirir su 

vivienda residía en el distrito de Comas y el 57% indicaron que no vivía en el 

distrito de Comas. 

Gráfico 28: Señale si en el lugar donde adquirió su vivienda mejoró la 

accesibilidad a instituciones educativas cercanas de usted o integrantes de su 

familia: 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 3% de los encuestados indicaron que el lugar en el que 

adquirió su vivienda no mejoró la accesibilidad a instituciones educativas 



 

 

 
 

 

cercanas a sí mismo y a su familia, mientras que el 97% de los encuestados 

indicaron que si mejoró su accesibilidad a instituciones educativas. 

Gráfico 29: Señale si desde que adquirió la vivienda, usted accede a un mejor 

servicio de transporte público: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 5% de los encuestados indicaron que desde que 

adquirió su vivienda no accede a un mejor servicio de transporte público, 

mientras que el 95% de los encuestados indicaron que si accede a un mejor 

servicio de transporte público.  

Gráfico 30: Señale si en el condominio que usted reside, accede a espacios 

recreativos para practicar deporte, entre otros: 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 3% de los encuestados indicaron que en el condominio 

en el que reside no accede a espacios recreativos para practicar deportes, entre 

otras actividades, mientras que el 97% de los encuestados indicaron que el 

condominio en el que reside si accede a espacios recreativos. 

Gráfico 31: Señale si cerca del condominio, usted tiene mayor acceso a 

mercados y centros comerciales: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 2% de los encuestados indicaron que cerca del 

condominio en el que reside no mayor tiene acceso a mercados y centros 

comerciales, mientras que el 98% de los encuestados indicaron que si tiene 

mayor acceso a mercados y centros comerciales. 

Dimensión 2: Dimensión Ambiental 



 

 

 
 

 

Gráfico 32: Señale si su vivienda se encuentra ubicada en una zona de riesgo 

(expensa a sismos, inundaciones, ruidos, fuertes vientos, etc.): 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 100% de los encuestados indicaron que su vivienda no 

se encuentra ubicada en una zona de riesgo. 

Gráfico 33: Señale si en su condominio hay espacios en donde puede clasificar 

los desechos: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 36% de los encuestados indicaron que en su 

condominio no hay donde pueda clasificar los desechos, mientras que el 64% de 

los encuestados indicaron que en el condominio que reside si hay espacios en 

los que puede clasificar los desechos. 



 

 

 
 

 

Gráfico 34: Señale si se encuentra satisfecho con la cantidad de áreas verdes 

implementadas en el condominio que reside: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 12% de los encuestados indicaron que no se encuentra 

satisfecho con la cantidad de áreas verdes implementadas en el condominio que 

reside, mientras que el 88% de los encuestados indicaron que si se encuentran 

satisfecho con la cantidad de áreas verdes en el condominio que reside. 

Dimensión 3: Dimensión Socioeconómica 

Gráfico 35: Señale cuál fue el impacto socioeconómico que más afectó a su 

familia luego de haber adquirido esta vivienda: 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 1% de los encuestados indicaron que el impacto 

socioeconómico que más afectó a su familia al haber adquirido su vivienda fue 

el incremento de tributos municipales, el 15% de los encuestados indicaron que 

fue el incremento en gastos de servicios (agua/luz), el 16% de los encuestados 

señalaron que fue la disminución de gastos mensuales, el 21% de los 

encuestados indicaron que fue el incremento de gastos de transporte y 

finalmente el 47% de los encuestados indicaron que el impacto que más afectó 

a su familia fue el haber dejado de pagar alquiler. 

Gráfico 36: Señale si su estatus mejoró después de mudarse a su nueva 

vivienda: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 7% de los encuestados indicaron que su estatus no 

mejoró luego de mudarse a su nueva vivienda, mientras que el 93% de los 

encuestados indicaron que su estatus si mejoró luego de mudarse a su nueva 

vivienda. 



 

 

 
 

 

Gráfico 37: Indique cuál es su nivel de ingresos mensual: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 18% de los encuestados indicaron que su nivel de 

ingresos mensual se encuentra entre S/1.400 y S/2.000, el 21% indicaron que 

sus ingresos mensuales son más de S/3.001, el 26% indicaron que se encuentra 

entre S/2.001 y S/2.500, finalmente el 35% de los encuestados señalaron que su 

nivel de ingreso es de S/1.400. 

Gráfico 38: Señale si considera que el costo de mantenimiento de las áreas 

comunes en el Condominio o Complejo Habitacional es el adecuado: 

 



Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 44% de los encuestados indicaron que, si considera que 

el costo de mantenimiento de las áreas comunes en el lugar que vive es el 

adecuado, mientras que el 56% de los encuestados indicaron que el costo del 

mantenimiento no es el adecuado. 

Gráfico 39: Señale si considera que recibe un buen servicio con lo que paga por 

el mantenimiento de las áreas comunes: 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 43% de los encuestados indicaron que si considera que 

recibe un buen servicio con lo que paga por mantenimiento de las áreas 

comunes, mientras que el 57% de los encuestados indica que no considera un 

buen servicio con lo que paga de mantenimiento. 

Dimensión 4: Dimensión Seguridad 



 

 

 
 

 

Gráfico 40: Señale si se encuentra satisfecho(a) con la seguridad/protección que 

proporciona su vivienda: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 4% de los encuestados no se siente satisfecho(a) con 

la seguridad/protección que proporciona su vivienda, mientras que el 96% de los 

encuestados si se siente satisfecho(a) con la seguridad/protección que 

proporciona su vivienda. 

Gráfico 41: Señale si la ubicación  de su vivienda se encuentra en una zona de 

bajo riesgo de asaltos: 

 



 

 

 
 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 22% de los encuestados considera que la ubicación de 

su vivienda no se encuentra en una zona de bajo riesgos de asalto, mientras que 

el 78% de los encuestados considera que su vivienda si se encuentra en una 

zona de bajo riesgos de asaltos. 

Gráfico 42: Señale si usted paga servicio de seguridad y vigilancia para su 

condominio: 

 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 21% de los encuestados indicaron que si paga servicios 

de seguridad y vigilancia para el condominio en el que reside, mientras que el 

79% de los encuestados indicaron que no paga servicio de seguridad y vigilancia. 



Gráfico 43: Señale si hubo eventos de inseguridad como robos/asaltos en su 

zona: 

Según la encuesta realizada a los beneficiarios del Programa Techo Propio 

residentes en Comas, el 35% de los encuestados indicaron que no hubo eventos 

de inseguridad como robos/asaltos en su zona, mientras que el 65% de los 

encuestados indicaron que sí hubo eventos de inseguridad. 
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