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Resumen 

La investigación se encuentra enmarcado en el objetivo de desarrollo sostenible ODS 

1 “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, siendo el objetivo 

fundamental evaluar la influencia de la inversión pública en la reducción de la pobreza 

en la región Apurímac, 2019 – 2023. Estudio de tipo documental, método hipotético 

deductivo, diseño longitudinal, no experimental de alcance explicativo. Al ser 

investigación documentada es decir datos históricos de fuentes confiables se toma en 

cuenta la población de estudio seleccionado por el INEI en este caso el total de 

personas de la región Apurímac y la muestra fue considerado los hogares 

seleccionados y encuestados por instituto de estadística. Tras someter a evaluación 

estadística por el lado de correlación lineal de Pearson muestra una asociación lineal 

fuerte negativa de – 0,9191 y desde el enfoque de regresión lineal muestra que si se 

incrementa la inversión pública en 1% influye significativamente en la disminución de 

la pobreza total en un 64.3% en promedio. 

Palabras clave: Pobreza, IP en servicios sociales, salud, educación. 
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Abstract 

The research is within the framework of the sustainable development goal SDG 1 “end 

poverty in all its forms throughout the world”, the fundamental objective being to  

evaluate the influence of public investment in reducing poverty. poverty in the 

Apurímac region, 2019 – 2023. Documentary study, hypothetical deductive method, 

longitudinal, non-experimental design with explanatory scope. As it is a documented 

research, that is, historical data from reliable sources, the study population selected 

by the INEI is taken into account, in this case the total number of people from the 

Apurímac region and the sample was considered the households selected and 

surveyed by the statistics institute. After subjecting it to statistical evaluation using  

Pearson's linear correlation, it shows a strong negative linear association of – 0.9191 

and from the linear regression approach it shows that if public investment in social  

services is increased by 1%, it has a statistically significant influence on the decrease 

in total poverty by 64.3% on average. 

Keywords: Poverty, public investment in social services, social services, health,

education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pobreza va más allá del ingreso monetario, pueden incluir educación, 

salud, vivienda, empleo, acceso a agua potable, electricidad y otros, esta 

cuantía ofrece una visión más completa de las privaciones que enfrentan las 

personas y es utilizada para diseñar políticas públicas más efectivas. 

En todo el planeta la pobreza extrema llegó a 700 millones de personas que 

subsisten con menos de USD 2,15 al día, concentrándose con mayor 

proporción en áfrica subsahariana. De acuerdo a la ODS, al ritmo en el que 

vamos no alcanzaremos el objetivo global de poner fin a la pobreza al 2030; 

es decir 600 millones de personas continuarán en extrema pobreza, siendo 

este una prioridad urgente de los países atender las principales brechas para 

reducir las desigualdades de acceso igualitario a salud, educación e 

infraestructura básica (Banco mundial, 2023). 

 

La pobreza en Latinoamérica para el año 2020 aumentó alrededor de 7.4%, 

aproximadamente 118 millones de individuos se encontraron en una situación 

económica precaria, la pandemia del COVID-19 fue la principal causa de 

incremento. Esto ha representado un retroceso de más de una década en 

términos de reducción de pobreza, volviendo a cifras similares del 2005 

(CEPAL, 2020). 

 

El Perú fue fuertemente afectado por el COVID-19, generando que la tasa de 

pobreza monetaria incremente significativamente a un 30.1% de la población, 

es decir 6.1 p.p., en relación al año anterior, esto significó que 10 millones de 

peruanos pasen a ser pobres; por el otro lado la IP siendo un conducto desde 

los programas y servicios sociales y otros servicios, puede acrecentar un 

mejor entorno de los más vulnerables. Los programas como juntos, Qali 

Warma, pensión 65 generaron un resultado válido en la disminución de la 

pobreza en el país (INEI, 2021). 

 

Según el censo nacional 2017, Apurímac tiene un total de residentes de 405 

759 el cual representa el 1.5% de los habitantes nacionales, el 50.5% son 

mujeres y el 49.5% son hombres. Según el ENAHO (2018) la pobreza en 

Apurímac fluctúa entre el 32.9 - 36.2% y la pobreza extrema entre el 2.6 – 

3.6%. 
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Existe un amplia brecha de llegada a diversos servicios como el agua y  

saneamiento Apurímac presenta complicaciones estructurales especialmente 

en zonas rurales donde solo el 27% recibe agua con cloro residual, en cuanto 

a acceso a servicios de salud Apurímac cuenta con 460 establecimientos de 

salud mismas que se encuentran clasificadas de acuerdo a su capacidad 

resolutiva, existe una alta dependencia de los establecimiento de la región 

cusco para atención de casos de mediana y alta complejidad es decir no se 

cuenta en Apurímac con un recinto de salud de nivel III-1. Por otro lado, la DCI 

ha incrementado de 16.1% a 17.7% y la anemia en 47.9 a 49.9% y así 

respectivamente se presentan desigualdades en el acceso a servicios 

sociales que el estado brinda. Para el año 2020 la pobreza en la región 

Apurímac incrementaron de 30.5 a 35.5%, es decir 1 de cada 3 personas 

estabas en condición de pobres. 

 

Determinó la relación de la IP en la seguridad ciudadana en lima en el año 

2018, Cuaquira (2020), investigación tipo básico, diseño no experimental 

transversal de tipo correlacional, tras su análisis determina que el 66% de los 

evaluados mencionan que la inversión es moderada y el 13% menciona que 

redujo regularmente la delincuencia en el distrito de Surco de lima. 

 

Buvinic, et al (2005) la violencia en general representa costos monetarios 

directos en los gobiernos locales y regionales, los resultados negativos de la 

violencia no se orientan a gastos incurridos, ocupando una gran cantidad de 

recursos que bien podrían utilizarse para salud y educación 

Se plantea el problema general de la investigación del siguiente modo si ¿La 

IP influye en la reducción de la pobreza en la región Apurímac, 2019-2023?, 

respecto a los problemas específicos, se plantea a) ¿La IP en salud influye en 

la reducción del indicador de la desnutrición crónica en menores de 5 años?, 

b) ¿La IP en educación influye en la reducción del indicador infraestructura 

del centro de educación básica al que asisten los estudiantes?, c) ¿La IP en 

vivienda y entorno influye en la reducción del indicador de viviendas con 

hacinamiento?, d) ¿La IP en necesidades básicos influye en la reducción del 

indicador población sin alcantarillado y disposición sanitaria?, e) ¿La IP en 

energía influye en la reducción del indicador población sin acceso a energía 
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eléctrica mediante red pública o con acceso inadecuado?, f) ¿La IP en trabajo 

influye en la reducción del indicador acceso a empleo?, g) ¿La IP en seguridad 

influye en la reducción del indicador violencia contra la mujer de 15 a 49 años 

de edad ejercido por el esposo o compañero?, h) ¿La IP en comunicaciones 

influye en la reducción de la población de 6 y más años que no hace uso de 

internet? 

Tomando en cuenta la importancia de la investigación, siendo la pobreza un 

aspecto latente a nivel de la región y del país, se busca evaluar si la prestación 

de servicios desde diversas orientaciones presupuestales contribuye a reducir 

las desigualdades en el acceso a los servicios sociales, se justifica el fin de la 

investigación en el ámbito regional de Apurímac. De acuerdo a Hernández y  

Mendoza (2018) la justificación debe basarse en los criterios teóricos, 

prácticos, sociales y metodológicos. 

La investigación, sustentada en una justificación teórica, intenta evaluar el 

efecto de la IP (en salud, educación, vivienda, entorno, servicios básicos, 

energía, empleo, seguridad y comunicación) sobre la disminución de los  

índices de pobreza en la región de Apurímac durante el período 2019-2023. 

La justificación práctica del presente estudio, radica en que los hallazgos 

obtenidos ayudarán a reconsiderar las iniciativas públicas dirigidas a disminuir 

los indicadores sociales de pobreza, especialmente en aquellos grupos en 

situación de vulnerabilidad. Además, facilitarán la revisión y mejora de las 

estrategias y mecanismos de intervención del sector público. 

Justificación metodológica, los datos que serán sometidos a evaluación son 

de fuentes históricas confiables (ENAHO, ENDES, ENAPRES, EPEN, EM, 

MEF y otros), mismas que serán procesados estadísticamente (STATA), para 

su análisis de influencia entre las variables de estudio. 

En cuanto al objetivo general el material busca evaluar la influencia de la IP 

en (salud, educación, vivienda y entorno, servicios básicos, energía, empleo, 

seguridad y comunicación) en la reducción de la pobreza en la región 

Apurímac en el 2019 – 2023; respecto a los objetivos específicos: a) evaluar 

la influencia de la IP en salud en la reducción del indicador de DCI, b) evaluar 

la influencia de la IP en educación en la reducción del indicador de 
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infraestructura del centro de educación básica al que asisten los estudiantes, 

c) evaluar la influencia de la IP en vivienda y entorno en la reducción del 

indicador de viviendas con hacinamiento, d) evaluar la influencia de la IP en 

necesidades básicos en la disminución del indicador de población sin 

alcantarillado y disposición de sanitaria, e) evaluar la influencia de la IP en 

energía en la reducción del indicador de población sin acceso a energía 

eléctrica mediante red pública o con acceso inadecuado, f) evaluar la 

influencia de la IP en trabajo en la reducción del indicador acceso a empleo, 

g) evaluar la influencia de la IP en seguridad en la reducción del indicador 

violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercido por el esposo o 

compañero, h) evaluar la influencia de la IP en comunicaciones en la 

reducción del indicador de población de 6 y más años que no hace uso de 

internet. 

En cuanto a la hipótesis: la IP influye significativamente en la reducción de la 

pobreza en la región Apurímac en el 2019 - 2023, de las hipótesis específicas: 

a) La IP en salud influye significativamente en la reducción del indicador de 

desnutrición crónica en menores de 5 años, b) La IP en educación influye 

significativamente en la reducción del indicador de infraestructura del centro 

de educación básica al que asisten los estudiantes, c) la IP en vivienda y  

entorno influye significativamente en la reducción del indicador de viviendas 

con hacinamiento, d) la IP en servicios básicos influye significativamente en 

la reducción del indicador de población sin alcantarillado y disposición de 

sanitaria de excretas, e) la IP en energía influye significativamente en la 

reducción del indicador población sin acceso a energía eléctrica mediante red 

pública o con acceso inadecuado, f) la IP en trabajo influye significativamente 

en la reducción del indicador acceso a empleo, g) la IP en seguridad influye 

significativamente en la reducción del indicador violencia contra la mujer de 

15 a 49 años de edad ejercido por el esposo o compañero, h) la IP en 

comunicaciones influye significativamente en la reducción de la población de 

6 y más años que no hace uso de internet. 

En cuanto al marco teórico y antecedentes, se analizaron diversos estudios y 

conceptos relacionados a las variables de observación, quienes se describen 

a continuación: 



5  

Cuando hay un aumento del 1% en IP en servicios sociales la pobreza 

nacional disminuye en -21.34% en ámbito urbano y con mayor relevancia en 

el ámbito rural, la inversión en aspectos sociales (educación, salud, trabajo,  

vivienda, bienestar social) son estadísticamente significativos para reducir la 

pobreza, siendo los servicios de salud y educación con mayor efecto 

(Alvarado, 2020). 

En su estudio demuestra que se reduce la pobreza en América latina, cuando 

se invierte en infraestructura sobre todo generó mayor efecto reductor sobre la 

pobreza extrema. Estudio de nivel correlacional, regresión lineal para datos de 

15 países del periodo 1996-2016 (Cuenca, 2020). 

La cuarentena por el COVID-19, ha repercutido en el acrecentamiento de 

pobreza y desigualdad por reducción de empleo, salarios y transferencias 

desde el gobierno de Colombia, mecanismo utilizado para amortiguar las 

necesidades económicas y sociales. Los niveles de pobreza extrema se 

multiplicaron en 1.83 veces y la pobreza moderada se incrementó cerca al 

33%, generando que 6 millones de personas se conviertan en pobres, el 

gobierno de Colombia neutralizó desde diversos programas en un 30%, no 

obstante, la pobreza moderada subió en 8.4% p.p., con respecto al 2019 es 

decir 4.2 millones de nuevas personas pasaron a la línea de pobreza (Núñez, 

2020). 

En la pandemia se ha visibilizado problemas sistémicos en la economía de 

colombia en su deficiente gasto público en subvención, labores informales del 

60% de población ocupada. La crisis económica durante la pandemia, ha 

generado la compresión de la actividad productiva de 6.8% en el 2020, y la 

tasa de pobreza aumentó en 6.2 p.p., correspondiendo a 3 mills de personas 

en cualidad de pobreza (Mejía, 2021). 

Estudio que analizó la realidad objetiva de las consecuencias y desafíos post 

pandemia de determinantes de la pobreza, siendo la agricultura la principal 

actividad de desarrollo humano y vinculante con la seguridad alimentaria 

componente que asegura el acceso a la canasta básica de la población y 

acceso a empleo laboral que fue altamente golpeada por la pandemia, 

perdiéndose 1114 millones de empleos respecto al 2019 siendo las mujeres 
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las más afectadas, siendo importante priorizar la IP en la mejoría del sistema 

de protección universal y de salud (Ortega, 2022). 

Analizó el efecto de la IP sobre el decrecimiento de la pobreza; encontrando 

una incidencia escasa de la IP en el desempleo y a largo plazo, presentando 

la aminoración de los indicadores de pobreza en el área rural, así mismo 

producto del creciente ingreso laboral se observó un incremento en los 

ingresos de las personas en áreas rurales (Canavire, 2003). 

El propósito de esta investigación fue analizar la forma en que se realizó el 

gasto público en salud y su efecto en la disminución de la pobreza económica 

en las provincias del Perú durante el período de 2007 a 2018. La investigación 

incluyó 157 provincias en total, mostrando una notable desigualdad en la 

distribución de recursos destinados a la salud. A través del análisis de 

regresión, se descubrió que la IP en salud tuvo un efecto favorable en la 

reducción de la pobreza, con un valor de -0.0012685. (Coaquira et al., (2023) 

Según la tesis de maestría de Huacac (2023), el estudio analizó la influencia 

de la IP y privada en la disminución de los índices de pobreza monetaria en la 

región de Apurímac entre los años 2004 y 2020. Mediante un enfoque 

explicativo, no experimental y de carácter longitudinal, complementado con 

técnicas de análisis documental, se evidencia que, por cada millón de soles 

adicionales destinados a servicios sociales y económicos por el sector 

público, los niveles de pobreza monetaria se redujeron en un 0,0044. % y un 

0,033%, respectivamente. Además, se encontró que la IP y privada en 

conjunto explicó el 93.21% de la disminución en los niveles de pobreza 

económica en la región durante el período analizado. 

Este estudio analizó la IP sobre la pobreza rural en 2004-2012, demostrando 

que los servicios en riego, caminos, telecomunicaciones y programas de 

apoyo a los productores genera un decrecimiento de la pobreza, capital 

humano, conectividad y acceso a mercado muestran impacto en la economía 

rural. Los recursos descentralizados desempeñan un papel importante en la 

disminución de la pobreza; cuando la IP se dirige adecuadamente hacia áreas 

rurales, esto fomenta el desarrollo económico en el sector agrícola. Como 
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resultado, se incrementa la productividad agrícola, lo cual a su vez contribuye 

a disminuir los índices de pobreza en esas regiones (Paredes, 2015). 

El estudio examina la relación entre la IP y la pobreza económica en la región 

de Puno. Utiliza un enfoque descriptivo correlacional, aplicando modelos Log- 

lineal y Log-Log para analizar la asociación entre estas variables. Los 

resultados mostraron que la IP entre 2004 y 2019 creció a un ritmo anual del 

23,58%, mientras que la pobreza se redujo en un 5,16%. La IP contribuyó a 

disminuir la pobreza monetaria en Puno, destacando que los sectores de 

saneamiento, vivienda, educación y salud respondieron positivamente. Un 

incremento del 1% en los gastos destinados a saneamiento y vivienda resultó 

en una disminución del 2,59% en la pobreza, y en el ámbito educativo, la 

reducción fue del 8,75% (Quispe et al., 2019). 

La gestión del gasto público descentralizado en el Perú, en 1994 y articulación 

de las políticas nacionales, la participación de la ciudadanía y la rendición de 

cuentas facilitaron la evaluación del impacto en la disminución de la pobreza, 

utilizó el modelo de regresión del gasto público y niveles de pobreza, el gasto 

en sectores económicos mostraron sostenibilidad en 0.00182% y 0.00571%, 

en sectores sociales a largo plazo, en sectores generales con 0.000039%, no 

obstante la inversión en programas sociales y políticas asistenciales con 

0.00696% presentó mayor significado en la lucha contra la pobreza. 

(Alvarado, 2018) 

Evalúa la influencia de la IP en los niveles de pobreza monetaria en el Perú 

en 2004 al 2015, de tipo correlacional entre las variables de estudio. Para ello 

durante el 2004-2015 las inversiones públicas crecieron en un 20%, y la 

pobreza monetaria redujo en 37 p.p., la pobreza extrema en 12 p.p., 

demuestra que las variables se correlacionan negativamente, sin embargo, la 

IP en áreas como saneamiento, educación, cultura y transporte fue notable, 

una diferencia del sector agrícola; además, las fluctuaciones en los niveles de 

analfabetismo y desempleo desempeñan un papel importante en la 

disminución de la pobreza. (Vilca, 2018) 

Un estudio longitudinal, no experimental y explicativo realizado por Quincho 

(2019) analizó el efecto de la IP en la reducción de la pobreza en la región de 
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Huancavelica durante el período de 2004 a 2016. Los hallazgos indicaron que 

la relación entre la IP y la disminución de la pobreza fue inversa, aunque no 

significativa. Asimismo, la inversión en infraestructura, social y otros tipos de 

capital fijo tampoco mostró significancia. Esto sugiere que es necesario 

realizar un mayor esfuerzo para mejorar y orientar adecuadamente la IP con 

el objetivo de erradicar la pobreza en Huancavelica, además de fomentar 

condiciones propicias para la inversión privada en la región. 

Evaluó la afectación de la IP en los 3 niveles de gobierno sobre la reducción 

de la pobreza, en el 2008 al 2015. Mostrando una incidencia en los niveles de 

gobierno sobre la pobreza estructural, además la inyección de presupuesto 

de los GL ayudó en la disminución de la pobreza, y los programas sociales de 

inversión nacional y regional no lograron el resultado esperado (Cáceres et 

ál., 2017). 

Las funciones: comunicaciones, ambiente, saneamiento, vivienda, salud, 

educación muestran coeficientes con signos negativos en los niveles de 

pobreza en el 2009-2018 de acuerdo al modelo econométrico el 43.23% 

implica la variabilidad en la pobreza regional en el Perú y las inversiones en 

aspectos ambientales, saneamiento, educación, tuvieron un papel 

fundamental en la disminución de la pobreza en Perú, estudio con 

metodología cuantitativa, longitudinal, no experimental de magnitud 

descriptivo y explicativo (Orco, 2020). 

La investigación evidencia que la IP tuvo un impacto significativo en la 

reducción de la pobreza en Paucartambo, región Pasco, durante el período 

2019-2021. Este estudio, fue de carácter explicativo y con un diseño causal 

explicativo (Arteaga, 2024). 

Manayay (2018) utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño no 

experimental y transversal determina a través del método de regresión las 

variables de infraestructura, salud, educación y servicio básicos y además de 

programas sociales brindan una incidencia significativa en la pobreza del 

93.3% y concluye que la orientación del presupuesto debe orientarse con 

delicadeza y fijándose dónde generan mayor impacto estas. 
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Bernaza (2020) en su investigación plantea la relación de la IP para con 

cuestiones de saneamiento, agua y vivienda, demostrando de manera 

estadística que la pobreza no es influenciada por el monto de la IP en 

proyectos de saneamiento en los distritos de Ayacucho. 

Nolazco et al (2023) determina la influencia de la IP sobre el IDH de la región 

callao en el lapso de 2010 – 2019, investigación de tipo explicativa, enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, de muestra que tras el aumento en 1% 

de IP en servicios sociales (educación, salud, protección social, trabajo, 

conectividad, etc) incrementa el IDH regional en 0.0002288 y del mismo modo 

el aumento en 1% de IP en servicios económicos como transporte, 

comunicaciones, energía, etc.) influye de manera positiva en el IDH en 

0.0042647, en general se refleja mejor la disminución de la pobreza cuando 

se brinda mejores condiciones de vida de la población. 

Teniendo presente los antecedentes más cercanos a las variables, 

desarrollamos las teorías que sujetan vínculos con las variables de estudio 

comenzando por la pobreza representa la privación del bienestar físico y 

mental y se relaciona con el inadecuado acceso a recursos económicos y de 

consumo (Baratz y Grigsby, 1971). Hablar de pobreza no solo significa la 

limitación del ingreso, también se hace presente en aspecto de acceso 

vivienda saludable, educación y salud (Spicker, 1993). 

Desde una mirada material se asocia a la carencia para adquirir las cosas que 

necesitan, desde la mirada económica refiere a la falta de recursos (ingresos), 

siendo este también multidimensional, por que el ser humano se relaciona con 

diversos contextos para mantener su calidad de vida aceptable (OIT, 2023). 

La pobreza, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 

refiere a la carencia de empleo, la exclusión social y la vulnerabilidad de las  

personas ante desastres, enfermedades y situaciones que obstaculizan su 

adecuado desarrollo (ODS, 2023). 

También asociamos a la pobreza cuando un grupo de personas están por 

debajo de las condiciones óptimas de vivencia son socialmente aceptados y  

la precariedad para la satisfacción básica de la alimentación, implica también 
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el acceso a salud, vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, identidad, 

DDHH, participación popular y otros (INEI, 2000). 

El MEF asocia a la pobreza por la precariedad de recursos monetarios para 

obtener una canasta mínimo aceptable y se mide desde por el gasto per cápita 

y parámetros aceptables sociales y alimentos para la medición de pobreza 

extrema (MEF, 2024). 

La pobreza se mide en 3 miradas: PA que asocia al costo de la canasta mínima 

de bienes y servicios y son pobres cuando sus ingresos están debajo del 

estimado; PR refiere a las personas cuya condición de ingreso mensual es =< 

al costo de CBA, pero mejor que la línea de pobreza extrema y finalmente 

desde la óptica de exclusión social, es decir no acceden a servicios adecuado 

para el desarrollo de sus potenciales (INEI, 2001). 
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II. METODOLOGÍA 
 

La investigación es tipo documental, por basarse en datos, contemplaciones 

ya pasadas y el interesado recoge y analiza considerando la claridad de los  

datos. Salinas (1978). 

Con esa orientación la presente investigación será de tipo documental, que a 

partir de los resultados que se alcance, se pueda contribuir en la solución de 

los niveles de pobreza sociales, es decir en cuanto a los niveles de relación 

de la variable de IP en la reducción de las desigualdades sociales entre 2019 

y 2023, se analice y diseñe la orientación eficiente del presupuesto para el 

cierre de principales indicadores de pobreza en especial de tipo social. De 

método hipotético – deductivo, nos permite tomar afirmaciones para 

comprobar las hipótesis con información que disponemos y su aplicación está 

vinculado a operaciones metodológicas: cotejar hechos, revisión de 

conceptos existentes, conciliación de hipótesis con proposiciones teóricas  

(Ortega 2024). 

Investigación de diseño longitudinal, recogen referencias sobre categorías, 

sucesos, contextos, variables y su relación para generar cambio o influencia 

(Sampieri, 2006) la investigación de carácter no experimental, lo que implica 

que se recopilaron datos sobre las variables de estudio durante el período de 

2019 a 2023, se determinará la influencia de ambas variables, es decir se 

evaluará la IP y su relación en el decrecimiento de algunos indicadores de 

pobreza. 

Investigación de nivel explicativa por constituir eventos, sucesos o 

fenómenos. Sampieri (2006), es decir explicará la relación o influencia causal 

de las variables de estudio: IP y su relación en el decrecimiento de la pobreza 

en la región de Apurímac en el 2019-2023. 

La variable independiente, responde a la IP en servicios sociales, entendiendo 

de acuerdo al MEF (2010) refiere a la distribución del recurso público para 

crear, mejorar, orientar y ampliar capacidades para la prestación y/o 

producción de bienes servicios para propiciar la comodidad de la población, 

en cuanto a la definición operacional se tomó en cuenta las dimensiones 

según la estructuración del presupuesto en el SIAF, es decir clasificados por 
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función considerándose los orientados a servicios sociales (Salud, educación, 

vivienda y entorno, servicios básicos, trabajo, energía, seguridad y 

comunicación) consulta amigable del MEF (2024). 

En cuanto a la variable pobreza, tradicionalmente estuvo sujeto a inequidad 

económica y niveles bajos de dinero Subirats et.al., (2004), no solo se trata 

de deficiencia económica en las familias sino también la exclusión social  

multidimensional que desencadena en la limitación de acceso a diversos  

servicios básicos siendo considerables a la hora de dificultar a las personas  

su entrada a empleo, vivienda, formación, energía, entre otros. Siendo esta 

variable ampliamente multidimensional y multifactorial se tomaron los 

principales indicadores con mayor énfasis en la región Apurímac siendo estas: 

"La frecuencia de enfermedades cardíacas isquémicas", "la calidad de las  

instalaciones de las escuelas primarias y secundarias a las que asisten los 

estudiantes", " la proporción de personas que residen en hogares con 

demasiadas personas por habitación", "el porcentaje de personas sin acceso 

a sistemas de alcantarillado o métodos alternativos adecuados para eliminar 

desechos humanos", "el porcentaje de personas sin conexión a la red eléctrica 

pública", "el porcentaje de personas desempleadas de manera abierta u 

oculta", "la violencia ejercida por el esposo contra mujeres e 15 a 49 años en 

los últimos 12 meses", "el porcentaje de personas de 6 años o más que utilizan 

internet". 

Población considerada como unidad de análisis del ámbito especial donde se 

efectúa un estudio, es decir una cantidad de hombres que conviven un espacio 

demográfico, un país una región o ciudad. La investigación tomará como 

referencia información histórica de fuentes confiables del ENAHO, ENDES, 

ENAPRES y demás dentro del año 2019 al 2023, por ende, la población serán 

los habitantes de la región de Apurímac (Condori, 2020) y (Toledo, 2016). 

Una parte presentativa con la misma peculiaridad se denomina muestra y es  

seleccionada para estudiar y obtener conclusiones, aleatoriamente y por 

sesgos para llegar a resultados más precisos (Condori, 2020) y (Toledo, 

2016). La investigación considera como muestra a los hogares encuestada 

por la ENAHO y ENDES donde se revisará la fluctuación de la pobreza. 
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Tabla 1 

Muestra región Apurímac 
 

 

AÑO 
 

CONGLOMERADOS 
 

VIVIENDAS 

 

2023 

 
2022 

 

134 

 
134 

 

984 

 
984 

2021 134 986 

2020 132 986 

2019 134 994 

2018 134 994 

 

Fuente: fichas técnicas de ENAHO 2018-2023 
 

La muestra es de tipo probabilístico, estratificado, e independiente en 

cada región, la proporción de confianza muestral es del 95%, misma 

utilizada por el INEI para evaluar los indicadores. 

 

La técnica utilizada es la evaluación o análisis de información secundaria, 

revisión de fuentes históricas ENAHO – INEI, BCRP, MEF, ENDES, 

ENAPRES, etc., información confiable. 

 

Los datos recogidos de fuentes secundaria confiable, fueron procesados 

en hoja de cálculo Excel (IP y pobreza), datos anuales de acuerdo a las  

dimensiones de cada variable y seguidamente fueron procesados para 

su interpretación en las plataformas o programas estadísticos STATA, y  

otros autorizados. 

 

La investigación propicia el análisis para brindar las recomendaciones y 

mejorar los resultados de intervención del estado para con el bienestar 

de las comunidades, y desarrollado en el marco del respeto, búsqueda 

de la justicia, el bien y reducir al máximo las desigualdades generadas 

por la pobreza y con la mirada de poner fin a la pobreza ODS 1. 
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III. RESULTADOS 

 
Los resultados se presentan en relación con las hipótesis de investigación, las 

cuales están en base al análisis correlacional (coeficiente de correlación), 

relación gráfica bivariable y a nivel de regresión lineal. Bajo los tres enfoques 

se quiere ver la asociación entre cada variable independiente con su 

respectiva variable dependiente. 

 

Cabe señalar, la presentación de todas las variables en logaritmos, como se 

observará en las siguientes secciones, porque permite suavizar la magnitud 

de cada serie y hacerlo comparable con las otras variables del estudio. 

3.1. Resultados descriptivos 
 

De acuerdo con la base de datos recogidas se tiene los siguientes estadísticos 

descriptivos para las variables de IP en servicios sociales: 

Tabla 2 

Estadísticas descriptivas de la IP por función de acuerdo al SIAF del MEF 
 

Variable N Media St. Desv. Min Max 

ln inv total 5 20.514 .262 20.169 20.865 

ln inv salud 5 19.52 .268 19.209 19.907 

ln inv educación 5 19.991 .29 19.542 20.381 

ln inv Vivienda 5 14.418 .547 13.806 15.532 

ln inv ssbb 5 16.26 .72 14.86 17.002 

ln inv energia 5 12.263 1.925 8.603 14.74 

ln inv empleo 5 14.381 .583 14.019 15.977 

ln inv seguridad 5 15.596 .397 14.874 16.04 
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ln inv conectivid 5 14.374 .253 14.12 14.987 
 
 

 

De acuerdo con la tabla 2 se cuenta con 10 observaciones en el horizonte 

2019 - 2023, la medida de las variables expresadas en logaritmos 

naturales es similar, fluctúan de 14.4 a 20.5, siendo la inversión en 

energía que muestra una tendencia de 12.3 y una desviación estándar 

de 1.925, debiéndose a una variación considerable en los datos 

evaluados de inversión. 

Tabla 3 

Estadísticas descriptivas de indicadores de pobreza 
 

Variable N Media St. Desv Min Max 

ln pob global 5 3.534 .183 3.207 3.757 

ln ind pob 

salud 

5 3.031 .187 2.779 3.367 

ln ind pob 

educ 

5 2.838 .146 2.625 3.059 

ln ind pob viv 5 1.707 .328 1.131 2.241 

ln ind pob 

ssbb 

5 3.731 .184 3.466 4.002 

ln ind pob 

energ 

5 4.046 .213 3.696 4.323 

ln ind pob 

empl 

5 4.149 .073 4.027 4.243 

ln ind pob 

segur 

5 4.119 .303 3.768 4.444 

ln ind pob 

conect 

5 4.211 .248 3.761 4.393 

 
 

La serie de pobreza están comprendidas en una serie de 5 años, las 

variables expresadas en logaritmos naturales hacen suavizar los valores 

de cada variable de pobreza, generando que se tenga una media y 

desviación estándar similar, en este sentido la media de los indicadores 
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de pobreza se mantiene en un equilibrio en su distribución y de la misma 

manera no se presenta una variación o dispersión fuera de la media. 

3.2. Resultado inferencial 

El coeficiente de evaluación de Pearson es una herramienta estadística 

que mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. 

Se basa en la siguiente regla: 

Hipótesis general 
 

La influencia de la IP es crucial para la disminución de la pobreza en la 

región de Apurímac durante el periodo 2019-2023. 

Se considera la IP como la agregación de las inversiones públicas en 

cada función (sumatoria   de   presupuestos   institucionales modificados) 

y para la pobreza se toma en cuenta la pobreza total anual, recabados de 

fuentes estadísticas secundarias confiable de la región Apurímac. 

Análisis correlacional 
 

El coeficiente de evaluación entre la IP total y la pobreza total es de - 

0,9191, el cual quiere decir que hay una asociatividad lineal fuerte 

negativa entre las variables. 

Tabla 4 

Análisis correlacional de la IP en servicios sociales sobre la pobreza total 
 

Coeficiente de correlación Ln_inv_total 

Ln_pob_total -0.9191 

 
 

Así mismo la IP total aumenta progresivamente en tendencia creciente y 

la pobreza total tiene una pendiente decreciente, a excepción del año 

2020 donde se incrementó la pobreza por efectos del COVID - 19, luego 

disminuyó en los siguientes años. 
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Análisis de regresión lineal 

Desde el enfoque de análisis de regresión lineal presentada en la siguiente 

tabla 5, se tiene que un aumento de la IP total en 1% provoca una 

disminución de la pobreza total en un 64.3% en promedio, el cual tiene un 

coeficiente estadísticamente significativo. 

Tabla 5 

Regresión lineal entre la IP total y la pobreza total 
 

Variables Ln_pob_total 

Ln_inv_total -0.643*** 

 (0.0983) 

Constant 16.73*** 

 (1.995) 

Observations 5 

r-squared 0.845 

Robust standard errors in parentheses 

 
*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 
Se confirma la hipótesis general a través de los tres enfoques de estudio, 

que sostiene que la IP total tiene un efecto en la reducción de la pobreza 

en la región de Apurímac durante el periodo de 2019 a 2023, de forma 

significativa dado esto por el coeficiente de análisis de regresión lineal y con 

una correlación negativa fuerte, no obstante en el año 2020 la pobreza 

incrementa. 

 
Hipótesis específica 1 

La IP en la función la salud tiene una influencia considerable en la 

disminución de los indicadores de pobreza (prevalencia de DCI) en 

Apurímac en el 2019 – 2023. 

 
Análisis correlacional de Pearson 

El coeficiente de correlación entre la inversión en salud y la pobreza en este 

mismo sector es de -0.7127, lo cual quiere decir que existe una relación 

lineal fuerte negativa entre estas dos variables. 



18  

Tabla 6 

Análisis correlacional de la IP en salud sobre el indicador de pobreza 

(prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años) 

Coeficiente de correlación Ln_inv_salud 

Ln_pob_ (prevalencia de 

desnutrición crónica en menores de 

5 años) 

 
-0.7127 

 
 

Así mismo el indicador de pobreza en salud medido por el indicador de 

“Prevalencia de DCI” disminuye y el financiamiento estatal en el sector  

salud aumenta en el lapso del estudio. 

 
Análisis de regresión lineal 

Desde el enfoque de análisis de regresión lineal, presentada en la siguiente 

tabla 7, se tiene que a una ampliación de la IP en salud en 1% influye en  

una disminución de la pobreza en salud en 49.7% en promedio, el cual tiene 

un coeficiente estadísticamente significativo. 

Tabla 7 

Regresión entre la IP en salud y el indicador de prevalencia de DCI. 

 
variables Ln_pob_salud (Prevalencia DCI) 

Ln_inv_salud -0.497** 

 (0.173) 

Constant 12.74*** 

 (3.380) 

Observations 5 

R-squared 0.508 

Robust standard errors in parentheses 

 
*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 
En conclusión, se confirma la hipótesis específica 1, que sostiene que la 

IP en salud tiene un impacto significativo en la disminución del indicador 

de prevalencia de DCI durante el periodo de 2019 a 2023. 
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Hipótesis específica 2: 

La IP en educación influye significativamente en la disminución de los 

indicadores de pobreza en educación en Apurímac en 2019-2023 

Análisis correlacional 

Desde la perspectiva del análisis correlacional, se observa que la 

relación entre la IP en educación y el indicador de infraestructura del 

centro educativo básico al que asisten los estudiantes es de -0.1526. 

Esto indica que hay una débil asociación lineal negativa entre estas dos 

variables. 

 
 

Tabla 8 

Análisis correlacional de la IP en salud sobre el indicador de pobreza 

(infraestructura del centro de educación básica al que asisten los 

estudiantes) 

Coef_corr Ln_inv_salud 

Ln_pob_ (infraestructura del centro de 

educación básica al que asisten los 

estudiantes) 

 
-0.1526 

 
 

La inversión en educación muestra una orientación creciente a lo largo del  

estudio y la pobreza en educación medido por el indicador “Evaluación  

negativa de la infraestructura del centro educativo al que asisten los 

estudiantes” en el año 2020 la carencia de logro educativo y la carencia de 

equipamiento exacerbaron traduciéndose en un incremento. 

 
Análisis de regresión lineal 

Desde la perspectiva del análisis de regresión, como se muestra en la tabla 

9, un aumento del 1% en la inversión en educación está asociado con una 

disminución del 7.7% en la pobreza educativa, aunque el coeficiente no 

alcanza significancia estadística. 



20  

Tabla 9 

Regresión entre la IP en educación y el indicador de calificación negativa 

de la infraestructura del centro de educación básica al que asisten los 

estudiantes 

 
Variables 

Ln_pob_educación (Evaluación negativa de 

la infraestructura del centro educativo al que 

asisten los estudiantes) 

Ln_inv_educación -0.0770 

 (0.176) 

Constant 4.377 

 (3.525) 

Observations 5 

R-squared 0.023 

 
 

En conclusión, se confirma la segunda hipótesis específica, que sostiene 

que la IP en el sector educativo tiene un impacto en la disminución del 

indicador relacionado con la calificación negativa de la infraestructura de 

las escuelas básicas que frecuentan los estudiantes durante el período 

analizado. No obstante, esta relación es de menor relevancia debido a la 

débil asociación y al hecho de que el coeficiente no es estadísticamente 

significativo. 

 
Hipótesis específica 3: 

La IP en vivienda y entorno influye significativamente en la disminución de 

los indicadores de pobreza en vivienda y entorno en Apurímac en el 2019- 

2023. 

 
Análisis correlacional 

Desde el enfoque de análisis correlacional se tiene que la relación entre la 

IP en vivienda y entorno y el indicador de población en viviendas con 

hacinamiento es de -0.428, lo cual quiere decir que existe una asociación 

lineal negativa moderada entre ambas variables. 
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Tabla 10 

Análisis correlacional de la IP en vivienda sobre el indicador de población 

en viviendas con hacinamiento 

Coef_corr Ln_inv_vivienda 

Ln_pob_ (población en viviendas con 

hacinamiento) 
-0.428 

 
 

Del 2019 se observa un incremento de presupuesto del gobierno en este  

sector, llegando al 2022 con el mayor monto de inversión histórico. Por otra 

parte, la pobreza en vivienda medido a partir del indicador de “población en 

viviendas con hacinamiento” tiene una tendencia decreciente en el tiempo  

de evaluación. 

 
Regresión lineal 

Según los resultados del análisis de regresión presentados en la tabla 11, 

un aumento del 1% en la inversión en vivienda se asocia con una 

disminución del 25,7% en la tasa de pobreza de vivienda. Sin embargo, este 

coeficiente no es estadísticamente significativo, lo que indica que no 

podemos descartar la posibilidad de que este efecto se deba al azar. 

Tabla 11 

Regresión entre la IP en vivienda y el indicador de población en 

viviendas con hacinamiento 

Variables Ln_pob_(población en viviendas con 

hacinamiento) 

Ln_inv_vivienda -0.257 

 (0.192) 

Constant 5.411* 

 (2.768) 

Observations 5 

R-squared 0.183 
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En conclusión, se confirma la hipótesis específica 3, que sostiene que la IP 

en vivienda y en el entorno tiene un impacto en la disminución de la cantidad 

de personas que viven en condiciones de hacinamiento durante el periodo 

analizado, sin embargo, esta relación es de menor magnitud por la 

correlación negativa moderada y por el coeficiente del análisis de regresión 

estadísticamente no significativo. 

 
Hipótesis específica 4: 

la IP en servicios básicos influye significativamente en la reducción de los 

indicadores de pobreza de la población sin alcantarillado ni otras formas de 

disposición de excretas en Apurímac en el periodo 2019-2023 

Análisis correlacional 

Desde la perspectiva del análisis correlacional, se observa que la conexión 

entre la IP en servicios básicos y la pobreza en estos mismos servicios es  

de 0.7639. Esto indica que hay una fuerte asociación lineal positiva entre 

las dos variables. 

Tabla 12 

Análisis correlacional de la IP en servicios básicos sobre el indicador de 

población en sin alcantarillado ni otras formas de disposición sanitaria de 

excretas 

Coef_corr Ln_inv_servicios básicos 

Ln_pob_ (Población sin alcantarillado ni 

otras formas de disposición sanitaria de 

excretas) 

 
0.7639 

 
 

la IP en servicios básicos tiene una tendencia decreciente hasta el año 2020 

y a partir de ese año se incrementa el presupuesto del gobierno en este 

sector, llegando al 2022 a ser 15.5. Por otra parte, la pobreza en servicios 

básicos medido a partir del indicador de “Población sin alcantarillado ni  

otras formas de disposición sanitaria de excretas” tiene una tendencia  

decreciente en el periodo de estudio. 
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Análisis de regresión 

Desde la perspectiva del análisis de regresión, como se muestra en la tabla 

7, un aumento del 1% en la inversión en servicios básicos se relaciona con 

un incremento del 19.5% en la pobreza asociada a estos servicios, y el 

coeficiente es estadísticamente significativo. No obstante, este hallazgo 

resulta contraintuitivo, lo que podría explicarse por la falta de datos. 

Tabla 13 

Regresión entre la IP en servicios básicos y el indicador de población sin 

alcantarillado ni otras formas de disposición sanitaria de excretas 

Variables Ln_pob_(Población sin alcantarillado ni 

otras formas de disposición sanitaria de 

excretas) 

Ln_inv_servicios básicos 0.195** 

 (0.0584) 

Constant 0.554 

 (0.950) 

Observations 5 

R-squared 0.583 

 
En conclusión, la hipótesis específica 4, que plantea que la IP en servicios 

básicos influye en la disminución de la pobreza en el mismo sector durante 

el período de estudio, no ha sido confirmada. 

 
Hipótesis específica 5: 

La IP en energía influye en la reducción de los indicadores de pobreza de 

la población sin acceso a energía eléctrica mediante red pública en 

Apurímac en el periodo 2019-2023. 

Análisis correlacional 

Desde la perspectiva del análisis correlacional, se observa que la relación 

positiva entre la IP en el sector energético y la pobreza en esa misma área 

es de 0.6677. Esto indica que hay una fuerte asociación lineal positiva entre 

estas dos variables. 
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Tabla 14 

Análisis correlacional de la IP en energía sobre el indicador de pobreza de 

la población sin acceso a energía mediante red pública 

Coef_corr Ln_inv_energía 

Ln_pob_ (Población sin acceso a 

energía eléctrica mediante red pública o 

con acceso inadecuado) 

 
0.6677 

 
La IP en energía tiene una tendencia decreciente hasta el año 2020, y a 

partir de ese año se incrementa el presupuesto del gobierno en este sector. 

El indicador de pobreza que mide la "población sin acceso a electricidad a 

través de la red pública o con acceso insuficiente" ha mostrado una 

tendencia baja en el período comprendido del 2019 y 2023. 

 
Análisis de regresión lineal 

Según los resultados del análisis de regresión presentados en la tabla 15, 

un aumento del 1% en la inversión en energía se asocia con un incremento 

del 7,38% en la pobreza energética. Este coeficiente es estadísticamente 

significativo. No obstante, este hallazgo parece contradecir la intuición y  

podría deberse a la limitada disponibilidad de datos utilizados en el estudio. 

Tabla 15 

Regresión entre la IP en energía y el indicador de pobreza de la población 

sin acceso a energía eléctrica mediante red pública o con acceso 

inadecuado. 

Variables Ln_pob_(Población sin acceso a energía 

eléctrica mediante red pública o con acceso 

inadecuado) 

Ln_inv_energía 0.0738** 

 (0.0291) 

Constant 3.141 

 (0.361) 

Observations 5 

R-squared 0.446 
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En conclusión, la hipótesis específica 5, que plantea que la IP en energía 

influye en la disminución de la pobreza en ese mismo sector durante el 

período analizado, no se confirma. Esto se debe a que tanto el coeficiente 

de compensación como el coeficiente de regresión son positivos. 

 
Hipótesis específica 6: 

La IP en la función trabajo influye significativamente en la reducción de los 

indicadores de pobreza en empleo en Apurímac en el 2019-2023. 

 
Análisis correlacional 

Desde la perspectiva del análisis correlacional, se observa que la relación 

entre la IP en la función laboral y la pobreza en el empleo es de -0.589. Esto 

indica que hay una fuerte asociación lineal negativa entre estas dos 

variables. 

 
 

Tabla 16 

Análisis correlacional de la IP en trabajo sobre el indicador de pobreza del 

porcentaje de la población en desempleo abierto y oculto 

Coef_corr Ln_inv_trabajo 

Ln_pob_ (Porcentaje de población en 

desempleo abierto y oculto) 
-0.589 

 
 

La inversión en la función trabajo tiene una tendencia creciente en el 

periodo de estudio, principalmente del año 2019 en el año 2020 se 

incrementa producto de la pandemia COVID 19, y tiende a disminuir en los 

siguientes periodos. 

 
Análisis de regresión 

Desde la perspectiva del análisis de regresión, como se muestra en la tabla 

17, un aumento del 1% en la inversión en la función laboral está asociado 

con una disminución del 7.35% en la pobreza relacionada con el empleo, y 

este coeficiente es estadísticamente significativo al 90% de nivel de 

confianza. 
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Tabla 17 

Regresión entre la IP en trabajo y el indicador de pobreza de la población 

con desempleo abierto y oculto 

Variables Ln_pob_(Porcentaje de población en 

desempleo abierto y oculto) 

Ln_inv_energía -0.0735* 

 (0.0357) 

Constant 5.207 

 (0.513) 

Observations 5 

R-squared 0.347 

 
 

En resumen, se corrobora la hipótesis específica 6, acerca de la existencia 

de la influencia de la IP en la función trabajo en la reducción en la pobreza 

de empleo en el periodo de estudio, tanto desde el enfoque correlacional y  

análisis de regresión. 

 
Hipótesis específica 7: 

La IP en seguridad influye significativamente en la disminución de los  

índices de pobreza de violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad 

en Apurímac en el 2019-2023 

Desde el enfoque de análisis correlacional se tiene que la relación entre la 

IP en seguridad y el indicador de pobreza es de -0.337, quiere decir que 

existe una asociación lineal negativa moderada entre ambas variables. 

Tabla 18 

Análisis correlacional de la IP en seguridad sobre el indicador de pobreza 

Violencia contra la mujer de 15 a 49 años, ejercida por el esposo 

Coef_corr Ln_inv_seguridad 

Ln_pob_ (Violencia contra la mujer de 15 

a 49 años, ejercida por el esposo o 

compañero en los últimos 12 meses) 

 
-0.337 



27  

La IP a partir del año 2019 muestra un incremento presupuestal del gobierno 

en este sector, llegando al 2022 con el mayor monto de inversión histórica. 

Por otra parte, el indicador de pobreza de violencia contra la mujer de 15 a 49 

años, ejercida por el esposo tiene una tendencia decreciente en el periodo 

de estudio, sin embargo en el año 2022 y 2023 hay incremento de puntos 

porcentuales. 

 
Análisis de regresión 

Según el análisis de regresión presentado en la tabla 19, un aumento del 

1% en la inversión en seguridad se asocia con una disminución del 44.1% 

en el indicador de pobreza de violencia contra mujeres de 15 a 49 años 

perpetrada por sus esposos. Sin embargo, este coeficiente no es 

estadísticamente significativo, lo que significa que no podemos afirmar con 

confianza que esta relación se deba a la inversión en seguridad y no al azar. 

Tabla 19 

Regresión entre la IP en seguridad y el indicador de pobreza “Violencia  

contra la mujer de 15 a 49 años, ejercida por el esposo o compañero en los 

últimos 12 meses” 

Variables Ln_pob_(Violencia contra la mujer de 15 a 49 

años, ejercida por el esposo o compañero en 

los últimos 12 meses) 

Ln_inv_energía -0.441* 

 (0.435) 

Constant 17.41*** 

 (1.798) 

Observations 5 

R-squared 0.114 

 
 

En resumen, se corrobora la hipótesis específica 7, acerca de la existencia 

de la influencia de la IP en seguridad en la reducción de los índices de 

violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad en Apurímac en el periodo 

de estudio, sin embargo, esta relación es de magnitud moderada porque el 

coeficiente no es estadísticamente significativo. 
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Hipótesis específica 8: 

La IP en comunicaciones influye significativamente en la reducción de los  

indicadores de pobreza en conectividad en Apurímac en el 2019-2023. 

 
Análisis correlacional 

Desde la perspectiva del análisis correlacional, se observa que la relación 

positiva entre la IP en comunicaciones y la pobreza en ese mismo sector  

es de 0.39. Esto indica que hay una asociación lineal positiva moderada 

entre estas dos variables. 

 
 

Tabla 20 

Análisis correlacional de IP en conectividad sobre el indicador de pobreza 

de población de 6 y más años que no hace uso de internet 

Coef_corr Ln_inv_comunicaciones 

Ln_pob_ (Población de 6 y más años que 

no hace uso de internet) 
0.396 

 
La IP en comunicaciones tiene una tendencia creciente en el año 2019, y a 

partir del año se reduce el presupuesto del gobierno en este sector. Por otra 

parte, la pobreza en conectividad medido a partir del indicador de 

“Población de 6 y más años que no hace uso de internet” tiene una 

Análisis de regresión 

Desde la perspectiva del análisis de regresión, como se muestra en la tabla 

21, un aumento del 1% en la IP en comunicaciones está relacionado con 

un incremento del 40,3% en la pobreza en conectividad, aunque el 

coeficiente no resulta significativo. Sin embargo, este resultado es 

contraintuitivo lo que podría deberse a la poca escasa existencia de datos. 
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Tabla 21 

Regresión entre la IP en comunicaciones y el indicador de pobreza 

“población de 6 y más años que no hacen uso de internet” 

Variables Ln_pob_(Población de 6 y más años 

que no hace uso de internet) 

Ln_inv_conectividad 0.403 

 (0.330) 

Constant 12.68*** 

 (1.394) 

Observations 5 

R-squared 0.157 

 
 

En resumen, no se corrobora la hipótesis específica 8, acerca de la 

existencia de la influencia de la IP en conectividad en la reducción del 

indicador de pobreza en el mismo sector en el periodo de estudio porque 

el coeficiente de correlación es positivo y desde la regresión también el 

coeficiente es positivo, pero no estadísticamente significativo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos el objetivo e hipótesis general 

mostró una correlación significativa de - 0.9191 lo que representa una asociación 

lineal fuertemente negativa en ambas variables de estudio. El análisis de 

regresión lineal con un nivel de significancia de P-Value<0.05, indica que un 

aumento del 1% en la inversión en servicios sociales se asocia con una 

disminución del 64,3% en la tasa general de pobreza. 

En el estudio de Alvarado (2020) existe una cierta cernía de resultados, 

demostrando que un 1% de incremento de IP en servicios sociales disminuye la 

pobreza en -21.34%; Quispe et al (2019) revela con su enfoque correlacional 

que a un aumento de 1% en la IP en saneamiento, vivienda, educación y salud 

ha provocado una disminución de 2.59% en la pobreza, del mismo modo Orco 

(2020) tras sus coeficientes con signos negativos en el año 2009 – 2022 mostró 

un variabilidad de 43.23% de los indicadores de pobreza dentro de ellas en el 

sector salud, Coaquira et al (2023) en su estudio por regresión lineal descubre 

que la IP destinados a salud mostró un efecto favorable en – 0.0012685, 

Manayay (2018) de muestra de la misma forma a través de regresión que la IP 

en salud muestra un impacto positivo en la reducción de la pobreza, misma que 

tras el análisis de la investigación a un 1% de incremento de la IP la pobreza ha 

disminuido en un -64.3% aproximadamente en el periodo 2019 – 2023 en la 

región Apurímac, a excepción en el año 2020 la pandemia incrementó las  

desigualdades en la población 

Existe relación con la investigación de Quispe et al (2019) quien determinó por 

correlación lineal que a 1% de incremento, presentó un decrecimiento en 8.75% 

en educación, del mismo modo Alvarado (2020) manifiesta que invertir en 

aspectos sociales como educación, salud, trabajo, vivienda, otros; demuestra 

una reacción favorable en la disminución de la pobreza, del mismo modo 

Manayay (2018) indica que la IP a través de regresión lineal muestra un efecto 

significativo en el decrecimiento negativo de educación , en el presente trabajo 

se evidenció correlación significativa de -0.1526 el cual indica que existe una 

débil asociación lineal, es decir a un incremento de 1% de inversión en la función 

educación, genera la reducción del indicador de infraestructura adecuada de 
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centros educativos al que asisten en 7.7%. La Inv. En la construcción y 

mantenimiento de las escuales permite aumentar el número de estudiantes que 

pueden acceder a la educación, especialmente en áreas rurales desfavorables, 

así mismo la tecnología educativa como el acceso a internet, prepara a los 

estudiantes para un mundo cada ves más digitalizado y mejora el aprendizaje a 

través de recursos interactivos y actualizados. 

La inversión en las funciones saneamiento, vivienda, etc., de acuerdo a Orco 

(2020) muestran coeficientes con signos negativos en los años 2009 – 2022, 

mostrando una variabilidad del 43.23%; Alvarado (2020) manifiesta que invertir  

en aspectos sociales como educación, salud, trabajo, vivienda, otros; demuestra 

una reacción favorable en la disminución de la pobreza, Bernaza (2020) en su 

investigación muestra una relación parecida debido que demostró que no existe 

relación significativa preponderante con los proyectos de saneamiento y agua, 

en el presente trabajo de la misma forma desde el enfoque de correlación lineal 

de Pearson se evidencia significancia de -0.428, el cual indica que existe una 

asociación lineal negativa moderada, es decir a un incremento de 1% de 

inversión en la función vivienda y entorno, genera la reducción del indicador de 

viviendas con hacinamiento en 25.7%. 

Las funciones de IP en comunicaciones, saneamiento, vivienda, salud, 

educación según orco (2020), tienen coeficientes con signos negativos en los 

niveles de pobreza en los años 2009-2022, mostrando una variabilidad del 

43.23%, del mismo modo los indicadores de pobreza evaluados en la 

investigación mostraron significancia negativa fuerte y moderada, sin embargo, 

los indicadores de saneamiento muestran una asociación lineal positiva fuerte,  

esto significa que un aumento del 1% en la IP Influye en el aumento de la 

pobreza, especialmente en aquellos que no tienen acceso a un sistema de 

alcantarillado y otras alternativas para la disposición sanitaria de excretas, a 

pesar de existir un incremento presupuestal esta no genera ningún efecto en la 

reducción de este indicador de pobreza. 

La influencia de la IP e IPR en los años 2004 al 2020, según Huacac (2023), ha 

mostrado disminución de la pobreza, desde un enfoque explicativo, no 

experimental, muestra que cada millón de soles adicionales en servicios sociales 



32  

como educación, salud, energía se reduce en un 0.0044% la pobreza social.  

Paredes (2015) los recursos descentralizados propician el decrecimiento de la 

pobreza en especial en servicio de riego, caminos, telecomunicaciones y 

energía. Así mismo en la investigación se evidencia un 0.6677 de asociación 

lineal positiva, el cual mediante regresión lineal determina que a un 1% de 

aumento de inversión en la función energía el indicador de población sin acceso 

a electricidad por red pública, no muestra diferencia significativa, considerando 

que se incrementó esta brecha energética en 7.38% mostrando una tendencia 

muy baja en el tiempo comprendido del 2019 al 2023 y además de una inversión 

precaria de la función. 

Invertir en aspectos sociales como educación, salud, trabajo, vivienda, otros, 

según Alvarado (2020); demuestra una reacción favorable en la disminución de 

la pobreza, vilca (2018 indica que la IP en la lucha contra el analfabetismo y el 

desempleo ha tenido un impacto considerable en la disminución de la pobreza,  

la cuarentena por el COVID-19 a acrecentado la pobreza por la falta de empleo, 

salarios multiplicándose en 1.83 veces es decir un 33%, las transferencias a 

través de bonos y otros programas amortiguó relativamente este problema en 

una 30% según Núñez (2020), asi mismo Ortega (2022) evidencia los desafíos  

post pandemia por el alarmante tasa de desempleo ocasionado por la pandemia 

perdiendose1114 millns de empleo y siendo más afectados las mujeres, en el 

presente trabajo desde el enfoque de correlación lineal de Pearson se evidencia 

significancia de -0.589, el cual indica que hay una fuerte asociación lineal 

negativa, es decir a un incremento de 1% de inversión en la función trabajo, 

genera la reducción del indicador de desempleo en la región Apurímac en 

7.35%, este resultado tiene una significancia estadística con un nivel de 

confianza del 90%. 

Siendo una investigación de tipo básico, no experimental y correlacional tras su 

análisis Cuaquira (2020) determina que hay significancia con una calificación de 

66% que menciona orientar de manera eficiente los recursos y el 13% que indica 

que la delincuencia a decrecido en, así mismo Buvinic et al (2005) indica que 

situaciones como la violencia representa un gasto considerable para su atención 

e implementación de mecanismos como la mejora de servicios de apoyo, 

refugios y centros de asistencia, programas de educación y formación y 
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oportunidades de empleo, servicios de salud mental y entre otras estrategias de 

inversión que contribuyan a la disminución de e este indicador. En mi estudio 

tras el enfoque de correlación de Pearson muestra una asociación lineal 

negativa moderada de – 0.337 y una regresión lineal de 44.1%, este coeficiente 

no es estadísticamente significativo lo que determina que no es significativo por 

el poco impacto que la IP provoca en decrecimiento de violencia contra la mujer 

de 15 a 49 años de edad en Apurímac en el 2019 – 2023. 

La inversión en Servicios de riego y telecomunicaciones genera disminución de 

los niveles de pobreza según paredes (2015), en ese sentido en la investigación 

mostró un coeficiente de correlación positivo de 40.3% y una regresión lineal 

estadísticamente no significativo, lo que conlleva a indicar que IP en 

conectividad no impacta en la disminución de la población de 6 años o más que 

no utiliza internet, lo que refleja una desigualdad en el acceso a este servicio. 

En otro contexto, Quispe et al (2019) aplican un enfoque correlacional que revela 

que un incremento del 1% en la inversión en saneamiento, vivienda, educación 

y salud se relaciona con una disminución del 2.59% en la pobreza y del 8.75% 

en el sector educativo. El análisis indica que un aumento del 1% en la IP 

destinada a servicios sociales genera un efecto notable en la reducción de 

diversos indicadores de pobreza. En el ámbito de la salud, se registra una 

disminución del 49,7% en la prevalencia de desnutrición crónica entre niños 

menores de cinco años. En el sector educativo, se observa una caída del 15,26% 

en las calificaciones negativas relacionadas con la infraestructura de los centros 

educativos. En cuanto a la vivienda, se reporta una disminución del 25,7% en el 

hacinamiento. Sin embargo, en lo que respecta a los servicios básicos, no se 

dispone de una evaluación ni de un análisis de regresión lineal, lo que indica que 

no hay una fuerte asociación lineal positiva con el indicador de población sin 

acceso a alcantarillado ni a otras formas de disposición de excretas sanitarias. 

La variable pobreza al tener un vínculo representativo de la privación del 

bienestar físico y el inadecuado acceso a recursos económico y de consumo 

según Baratz y Grigsby (1971), también está directa e indirectamente 

relacionado con la limitación de acceso a diversos servicios sociales como 

vivienda, educación, salud y otros, Spicker (1993); el objetivo del estudio se 
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encuentra relacionado a estas dimensiones de la definición de pobreza siendo 

aspectos de gran importancia. 

El IDH también es considerado una forma óptima de relacionar la situación de 

pobreza de la población. Para ello Nolazco et al (2023) en el periodo de lapso 

2010 – 2019 demuestra a través de un estudio explicativo, cuantitativo, no 

experimental que aumentar la IP en 1% en servicio sociales como educación, 

salud, trabajo, protección social) incrementa el IDH regional en 0.0002288 y de 

la misma manera aumentar en un punto porcentual la IP en servicios 

económicos también propicia de forma positiva que el IDH se refleje en 

0.0042647 es decir tiene mejores respuesta invertir en transporte, energía y 

comunicaciones, de acuerdo a estos resultados la investigación a demostrado 

significancia en los indicadores de salud, educación, vivienda y trabajo, sin 

embargo no mostró significancia en energía, servicios básico y conectividad lo 

que nos indica que es necesario priorizar la inversión en aspectos que muestren 

impacto positivo y en favor de la comodidad igualitaria y proporcional de la 

población. 

En ese sentido el PNUD utiliza el IPM para medir la pobreza que va más allá de 

los ingresos, este índice considera múltiples deprivaciones a nivel individual en 

salud educación y nivel de vida, además enfatiza las disparidades en el acceso 

a los recursos y la exclusión social, del mismo modo estos servicios son 

esenciales que permiten a las personas participar plenamente en la sociedad, 

todos estos enfoques están directamente ligados sin embargo enfatiza que la IP 

en educación es fundamental para mejorar los indicadores educativos, asegura 

que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, reduce las 

desigualdades y prepara a la próxima generación para enfrentar los desafíos del 

futuro. 
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V. CONCLUSIONES 

Primero: Los resultados estadísticos, como la clasificación de Pearson y la 

regresión lineal, revelan que cuando el gobierno invierte más en programas y  

servicios sociales, esto tiene un efecto significativo en disminuir los niveles de 

pobreza en la población durante el período comprendido entre 2019 - 2023. El 

coeficiente de evaluación de Pearson fue de -0.9191, lo que indica una fuerte 

asociación lineal negativa entre las variables analizadas. Desde la perspectiva 

de la regresión lineal, se observa que un aumento del 1% en la inversión en 

servicios sociales tiene un efecto considerable en la disminución de la pobreza 

en su conjunto, con una disminución promedio del 64,3%, la cual es 

estadísticamente relevante. Sin embargo, en el 2020 muestra un crecimiento de 

la pobreza asociándose directamente que la pandemia fue un factor 

determinante por la amplia tasa de desempleo y carencia de acceso a servicios 

que se generó en ese periodo de tiempo. 

Segundo: el coeficiente de correlación de la IP en la función salud influye 

significativamente en la disminución del indicador de pobreza de desnutrición 

crónica en menores de 5 años en – 0.7127 es decir que existe una asociación 

lineal fuerte negativa y desde el enfoque de regresión lineal se presenta la 

misma tendencia es decir si se incrementa en 1% la inversión en la función salud 

reduce el indicador de medición de pobreza en salud en 49.7% siendo 

estadísticamente significativo. 

Tercero: el coeficiente de correlación de la IP en la función educación influye 

significativamente en la disminución del indicador de pobreza de infraestructura 

del centro de educación básica al que asisten los estudiantes, en – 0.1526 es 

decir que existe una asociación lineal débil negativa y desde el enfoque de 

regresión lineal se presenta la misma tendencia es decir si se incrementa en 1% 

la inversión en la función educación, reduce el indicador de medición de pobreza 

en educación en 7.7% siendo estadísticamente no significativo, por tener una 

asociatividad débil, debiéndose a que los indicadores de medición de educación 

son diversos, sin embargo, el indicador elegido para su evaluación viene a ser  

el que presenta mayor desigualdad en la región Apurímac siendo brecha de 

acceso a una educación con infraestructura y equipamiento completo para 
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desarrollen sus conocimientos de manera igualitaria son precarios, por ahí 

podemos relacionar que no existe una significancia representativa. 

Cuarto: la IP en la función vivienda y entorno influye significativamente en la 

reducción del indicador de estudio de pobreza población en viviendas con 

hacinamiento en -0-428 el cual muestra una asociación lineal negativa 

moderada, es decir si existe un incremento en 1% de la IP en vivienda y entorno 

este influye en la reducción de la pobreza en vivienda en 25.7%. sin embargo, 

esta relación es de magnitud moderada por correlación y por el coeficiente del 

análisis de regresión es estadísticamente no significativo, dicho indicador 

presenta una amplia fluctuación de datos, siendo más notorio en el año 2020 a 

raíz de la pandemia muchas familias migraron a sus hogares de inicio generando 

hacinamiento en las familias. 

Quinto: desde el enfoque de análisis correlacional de Pearson muestra una 

relación de 0.7639 es decir existe una asociación lineal positiva entre la variable 

de IP de la función servicios básicos sobre el indicador de pobreza “población 

sin alcantarillado ni otras formas de disposición sanitaria de excretas” ambas  

variables, desde el análisis de regresión lineal muestra que si se aumenta en 1% 

la inversión en servicios básicos, provoca un aumento en las limitaciones de 

servicios básicos en 19.5%, determinando que no existe influencia significativa 

entre las 2 variables, es decir la población sin alcantarillado continua siendo uno 

de los indicadores con mayor preocupación. 

Sexto: desde el enfoque de análisis correlacional de Pearson se muestra que la 

IP en la función energía y el indicado de pobreza “población sin acceso a  

electricidad a través de la red pública o con acceso insuficiente” muestra un valor 

de 0.6677 es decir que existe una asociación lineal positiva fuerte y desde el  

punto de vista de regresión lineal al 1% de incremento en la IP no influye en la 

reducción de este indicador mostrando un valor de 7.38% siendo un coeficiente 

estadísticamente no significativo, sin embargo se dio este resultado en vista que 

el PIM asignado a la función energía viene siendo el menos atendido, y además 

de contar con una amplia población si acceso a este servicio. 

Séptimo: desde el enfoque de correlación de Pearson se tiene una asociación 

lineal fuerte de - 0.589 entre la variable IP en la función trabajo y el indicador de 
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pobreza “Población en desempleo abierto y oculto”, desde una regresión lineal  

un aumento de 1% en la IP de la función trabajo influye en la reducción del 

indicador de desempleo en 7,23%, siendo este un coeficiente estadísticamente 

significativo al 90% de significancia. La orientación presupuestal en la función 

trabajo ha ido mostrando una tendencia creciente, y el indicador de desempleo 

tuvo una tendencia decreciente sin embargo en el año 2019 y 2020 mostró un 

crecimiento debido a la pandemia del COVID-19. 

Octavo: desde el enfoque de correlación de Pearson se tiene una asociación 

lineal negativa moderada de – 0.337 entre la IP de la función seguridad y el 

indicador de pobreza “violencia contra la mujer de 15 a 49 años, ejercida por el  

esposo o compañero”, desde el análisis de regresión lineal en un incremento del 

1% en la IP de la función seguridad este influye en la disminución de la pobreza 

de seguridad en 44.1%, del año 2019 se muestra un incremento presupuestal  

en la función seguridad y de manera constante el indicador de pobreza violencia 

muestra una tendencia decreciente, sin embargo continúa siendo un indicador 

con una tendencia a continuar creciendo en la región Apurímac. 

Noveno: desde el enfoque correlacional de Pearson se muestra una relación 

positiva entre la IP en la función comunicaciones y el indicador de pobreza 

“población de 6 a más años que hace uso de internet” en 0.39, el cual indica que 

existe una asociación lineal positiva moderada y desde la evaluación por 

regresión lineal en un incremento de 1% de la IP en comunicaciones esta no 

influye significativamente en la disminución del indicador de pobreza en 

evaluación manteniendo en un 40.3%, hasta el año 2019 se contaba con una 

población sin este servicio, sin embargo tras la virtualidad en la pandemia 

muchas familias fueron obligados a utilizar fuentes diversos de internet 

principalmente celulares para conectar a los estudiantes a sus sesiones 

educativas. 

Estos enfoques destacan que la pobreza social es una condición compleja que 

no puede ser entendida únicamente a través de la falta de ingresos, sino debe 

considerarse en un contexto más amplio que incluye la falta de acceso a 

servicios, oportunidades y condiciones de vida. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primero: La pobreza al ser un aspecto multidimensional y multifactorial, su 

reducción tiende a ser de competencia nacional, regional y local, es decir reducir 

los diversos indicadores de la pobreza depende del trabajo conjunto y articulado 

que debe existir entre los diversos niveles de gobiernos, sociedad y sector  

privado. En ese sentido las recomendaciones serán enmarcados a los 3 niveles 

de gobierno quienes son considerados ejecutores económicos de presupuesto 

social y desde la obligación social al sector privado y desde la participación y 

vigilancia a la sociedad civil. 

Segundo: Al gobierno regional y local en el marco de sus funciones de 

intervención, implementar políticas públicas enmarcados en resultados con 

enfoque de mejora continua, y con normativas más fehacientes y se encuentren 

vinculados según la diversidad de la realidad de cada región, así mismo 

potenciar los mecanismos de control en el seguimiento de un adecuado gasto 

presupuestal en servicios de salud, con especial énfasis de menores de 6 años. 

Tercero: implementar los instrumentos de gestión que respondan a las 

principales brechas sociales de la región, siendo estas orientadas con mayor 

énfasis a servicios de calidad de educación desde la infraestructura, mecanismo 

de aprendizaje, materiales educativos, acceso a internet. 

Cuarto: asegurar que la población cuente con viviendas adecuadas responde 

directamente a las capacidades de gestión efectuados por los gobiernos regional 

y local, así mismo el involucramiento de la sociedad civil, es importante orientar 

de manera eficaz el presupuesto en vivienda en especial zonas rural y urbano 

marginales. 

Quinto: rediseñar e implementar políticas que respondan al cierre de brechas del 

indicador de población sin acceso a agua segura, alcantarillado y otros que 

aseguren el bienestar de la población. 

Sexto: además de identificar los principales componentes que limitan el acceso 

igualitario es decir acceso a energía de red pública, es necesario redireccionar 

de manera prioritaria el presupuesto público para el cierre de esta brecha social. 
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Séptimo: uno de los indicadores con mayor persistencia de desigualdad es el 

acceso a empleo digno, es decir se cuenta con una alta tasa de desempleo y 

empleo informal en el Perú y en la región Apurímac, para el cierre de esta brecha 

es importante tomar en cuenta la importancia de la formación educativa de la 

población para que accedan a un empleo adecuado, así mismo los instrumentos 

de gestión de los 3 niveles de gobierno debe orientar de manera eficiente y  

mejorar la calidad de gasto que responda a resultados eficaces. 

Octavo: la alta tasa de violencia en especial a mujeres, ha provocado diversas 

desigualdades de género en el Perú y la región Apurímac al ser una región con 

alta incidencia de este indicador, desde los gobiernos regionales y locales 

construir instrumentos de gestión que de manera multisectorial se atienda y se 

enfatice la prevención de la violencia en zonas urbanas y rurales. 

Noveno: Al gobierno regional y local apostar en el cierre de brechas sociales 

como es conectividad, siendo este el componente que muestra mayor 

desigualdad e impacto y además de proporcionar mayor sostenibilidad de 

desarrollo y crecimiento a largo plazo, garantizar el acceso a servicios sociales  

de alta calidad, entonces es importante orientar el presupuesto público a la 

atención de este indicador. 

A la sociedad civil, contribuir en la gestión de nuestro territorio a través de la 

participación y vigilancia ciudadana, para garantizar la adecuada orientación y 

calidad de gasto del presupuesto y así mismo la implementación de políticas  

públicas que atiendan las necesidades de la ciudadanía desde un enfoque 

territorial. 

Ampliar la investigación para evaluar el comportamiento de los demás 

indicadores de pobreza multidimensional en relación a la orientación la IP en 

servicios sociales o por función. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

 
Variable de 

 
Estudio 

Definición Conceptual 
Definición 

 
Operacional 

Dimensión Indicadores 
Escala de 

 
Medición 

 
 
 
 
 
 
 

IP en 

servicio 

s 

sociale 

s 

La IP es la aplicación de 

recursos en la adquisición de 

bienes y desarrollo de 

actividades que incrementen el 

patrimonio de las entidades 

con el fin de ampliar, iniciar, 

mejorar, modernizar o 

reconstruir la capacidad de 

producir bienes o la prestación 

del servicio a la población 

(MEF, 2007) 

La IP consta 

de 

dimensiones 

de acuerdo 

la 

clasificación 

de gasto en 

el  sistema 

administrativ 

o y financiero 

SIAF  por 

función en 

servicios y 

bienes 

sociales 

• inversión en la función 

salud 

• inversión en la función 

educación 

• inversión en la función 

vivienda y entorno 

• inversión en la función de 

servicios básicos 

• inversión en la función 

energía 

• inversión en la función 

trabajo 

• inversión en la función 

seguridad 

• inversión en la función 

comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

 
• PIM 

• Devengado 

• Avance % 

 
 
 
 

Evolución de 

gasto por 

escala  de 

inversión 

anual (SIAF 

Ministerio de 

economía  y 

finanzas) 



 

 
Variable de 

 
Estudio 

Definición 

Conceptual 

Definición 

 
Operacional 

Dimensión Indicadores 
Escala de 

 
Medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pobreza 

La pobreza 

multidimensional 

tiene un  enfoque 

holístico de   la 

pobreza, que no solo 

considera    los 

ingresos económicos, 

sino también diversas 

carencias que afectan 

la calidad de vida de 

las personas, debido 

a las desigualdades 

persistentes   (INEI, 

2022) 

La pobreza es 

multidimensional en 

vista que la población 

se relaciona 

directamente con los 

diversos contextos 

que aseguren su 

bienestar y calidad de 

vida. 

Salud 
• Prevalencia de desnutrición crónica 

en menores de 5 años de edad 

 
 
 
 
 

Información 

histórica del 

ENAHO, 

ENDES, 

IPE, ETC 

 
Educación 

• Calificación negativa  de 

infraestructura  del centro 

educación básica al que asisten 

la 

de 

Vivienda 

entorno 

y • Población en viviendas 

hacinamiento 

con 

Servicios 

básicos 

• Población sin alcantarillado ni otras 

formas de disposición sanitaria de 

excretas 

 
Energía 

• Población sin acceso a energía 

eléctrica mediante red pública o con 

acceso inadecuado 

Empleo 
• Porcentaje de población 

desempleo abierto y oculto 

en  

 
Seguridad 

• Violencia contra la mujer de 15 a 49 

años de edad, ejercida por el esposo 

o compañero en los últimos 12 

 



 

 
    meses  

Conectivida 

d 

• Población de 6 y más años de edad 

que no hace uso de internet 

 



 

 

Anexo 2. Matriz de consistencia 

 
Título: Influencia de la inversión pública, en la reducción de la pobreza en Apurímac, 2019-2023 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema 

General: 

Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1/Independiente: IP en servicios sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿La IP en servicios 

sociales influye en 

la reducción de la 

pobreza 

multidimensional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
influencia de la IP en 

servicios sociales 

(salud, educación, 

vivienda y entorno, 

servicios básicos, 

energía, empleo, 

seguridad y 

comunicación) en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La IP en servicios 

sociales influye 

significativamente 

en la reducción de 

la pobreza 

 

 
Dimensiones 

 

 
Indicadores 

Escal 

a de 

valor 

es 

 
Niveles o 

rangos 

 

inversión en la 

función salud 

•Devengado 

 
•Avance % 

Negat 

ivo 

fuerte 

Mode 

rado 

Positi 

vo 

fuerte 

Correlació 

n línea de 

Pearson 

 

•inversión en la 

función educación 

•Devengado 

 
•Avance % 

inversión en la 

función vivienda y 

entorno 

•Devengado 

 
•Avance % 

inversión en la 

función de servicios 

básicos 

•Devengado 

 
•Avance % 



 

 
en la región 

Apurímac en el 

2019-2023? 

reducción de la 

pobreza en la región 

Apurímac en el 2013 

- 2022 

multidimensional en 

la región Apurímac 

en el 2013 - 

inversión en la 

función energía 

•Devengado 

 
•Avance % 

   

inversión en la 

función trabajo 

•Devengado 

 
•Avance % 

   

inversión en la 

función seguridad 

•Devengado 

 
•Avance % 

   

inversión en la 

función 

comunicación 

•Devengado 

 
•Avance % 

   

   Variable 2/Dependiente: Pobreza 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

valores 

 

¿La IP en salud 

influye en la 

reducción de la 

pobreza en la 

región Apurímac, 

2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

salud influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en salud en 

Apurímac en el 2019- 

2023 

la IP en salud influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en salud en 

Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 
 

 
Salud 

• Prevalencia de 

desnutrición 

crónica en 

menores de 5 años 

de edad 

 % 

Evolución 

porcentual 

de la 

pobreza 

multidimen 

sional 

 



 

 
¿La IP en 

educación influye 

en la reducción de 

la pobreza en la 

región Apurímac 

en el 2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

educación influye en 

la reducción de los 

indicadores de 

pobreza en 

educación en 

Apurímac en el 2019- 

2023 

la IP en educación 

influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en 

educación en 

Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 
 
 

Educación 

 

 
• Calificación 

negativa de  la 

infraestructura del 

centro  de 

educación básica 

al que asisten 

   

¿La IP en vivienda 

y entorno influye en 

la reducción de la 

pobreza en la 

región Apurímac 

en el 2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

vivienda y entorno 

influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en vivienda y 

entorno en Apurímac 

en el 2019-2023 

la IP en vivienda y 

entorno  influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en vivienda 

y entorno  en 

Apurímac en  el 

2019-2023 

 
 
 
 
 

Vivienda y entorno 

 
 
 
 

• Población en 

viviendas con 

hacinamiento 

   

¿La IP en servicios 

básicos influye en 

la reducción de la 

Evaluar si la IP en 

servicios  básicos 

influye en la 

la IP en servicios 

básicos influye 

significativamente 

 
Servicios básicos 

• Población sin 

alcantarillado  ni 

otras formas de 

   



 

 
pobreza en la 

región Apurímac 

en el 2019- 2023? 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en servicios 

en Apurímac en el 

2019-2023 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en servicios 

en Apurímac en el 

2019-2023 

 disposición 

sanitaria de 

excretas 

   

¿La IP en energía 

influye en la 

reducción de la 

pobreza en la 

región Apurímac 

en el 2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

energía influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en energía 

en Apurímac en el 

2019-2023 

la IP en energía 

influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en energía 

en Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 

 
Energía 

• Población sin 

acceso a energía 

eléctrica mediante 

red pública o con 

acceso 

inadecuado 

   

¿La IP en trabajo 

influye  en la 

reducción  de la 

pobreza 

multidimensional 

en la   región 

Apurímac  en el 

2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

trabajo influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en empleo 

en Apurímac en el 

2019-2023 

la IP en la función 

trabajo influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en empleo 

en Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 
 

 
Empleo 

 

 
• Porcentaje       de 

población en 

desempleo abierto 

y oculto 

   



 

 
¿La IP en 

seguridad influye 

en la reducción de 

la pobreza en la 

región Apurímac 

en el 2013- 2022? 

Evaluar si la IP en 

seguridad influye en la 

reducción de los 

indicadores de 

pobreza en seguridad 

en Apurímac en el 

2019-2023 

la IP en seguridad 

influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza en 

seguridad en 

Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 
 
 

Seguridad 

 
• Violencia contra la 

mujer de 15 a 49 

años de edad, 

ejercida por el 

esposo o 

compañero en los 

últimos 12 meses 

   

¿La IP   en 

comunicación 

influye   en  la 

reducción   de  la 

pobreza    en  la 

región  Apurímac 

en el 2019- 2023? 

Evaluar si la IP en 

comunicaciones 

influye en   la 

reducción  de los 

indicadores    de 

pobreza en 

conectividad en 

Apurímac en el 2019- 

2023 

la IP en 

comunicaciones 

influye 

significativamente 

en la reducción de 

los indicadores de 

pobreza  en 

conectividad en 

Apurímac en el 

2019-2023 

 
 
 
 
 

 
Conectividad 

 
 
 

 
• Población de 6 y 

más años de edad 

que no hace uso de 

internet 

   

Diseño de investigación: Población y 

Muestra: 

Técnicas e instrumentos: Método de análisis de 

datos: 



 

 
Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Básico 

Método: explicativo 

Diseño: No experimental 

Población: 

habitantes de la 

región Apurímac 

Muestra: 

conglomerado 

viviendas por el INEI 

Técnica: Fuente de nivel histórico 

Instrumento: revisión de documentos, 

bases de datos, de fuente confiable como 

el ENDES, ENAHO, etc. 

Descriptiva: 

Frecuencia de tablas y 

gráficas 

Inferencial: 

Correlacional/regresió 

n lineal 



Anexo 3. Para el análisis correlacional se utiliza la siguiente 

nomenclatura: 

 

Coeficiente de correlación (𝒓𝑿𝒀) Interpretación 

0.00 <= |𝑟𝑋𝑌| < 0.10 Correlación nula 

0.10 <= |𝑟𝑋𝑌| < 0.30 Correlación débil 

0.30 <= |𝑟𝑋𝑌| < 0.50 Correlación moderada 

0.50 <= |𝑟𝑋𝑌| < 1.00 Correlación fuerte 

Nota: jmp statiscal Discovery - https://www.jmp.com/es_pe/statistics- 

knowledge- portal/what-is-correlation/correlation-coefficient.html 

 
 
 

Anexo 4. Determinación de la significancia de las pruebas de hipótesis 
 

Método de medición Corroboración 

Coeficiente de correlación Si hay correlación negativa moderada 

o fuerte 

 

 
Análisis gráfico 

Si la inversión por sector social crece 

y la pobreza por sector social 

decrece en el periodo de estudio 

Análisis de regresión Si el coeficiente de la inversión por 

sectores estadísticamente 

significativo (P-Value<0.05**) y el 

signo del coeficiente es negativo 

https://www.jmp.com/es_pe/statistics-knowledge-
https://www.jmp.com/es_pe/statistics-knowledge-


 

 

Anexo 5. Base de datos históricos de IP 
 

 
DIMENSIÓN 1  DIMENSIÓN 2  DIMENSIÓN 3  DIMENSIÓN 4  DIMENSIÓN 5  DIMENSIÓN 6  DIMENSIÓN 7  DIMENSIÓN 8 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

 
INVERSIÓN 
EN SALUD 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

INVERSIÓN 
EN 

EDUCACIÓN 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 
INVERSIÓN 

EN 
VIVIENDA Y 
ENTORNO 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 
INVERSIÓN 

EN 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

INVERSIÓN 
EN 

ENERGÍ,A 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

 
INVERSIÓN 
EN EMPLEO 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

INVERSIÓN 
EN 

SEGURIDAD 

n 
iv 
e 
l: 
G 
R 

 

INVERSIÓN EN 
CONECTIVIDA 

D- 
COMUNICACI 

ÓN 

 
 
A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 
A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 
A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 
A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 

A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 

A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 

A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
 

A 
Ñ 
O 

 

PI 
M 

DEV 
EN 
GA 
DO 

A 
V 
A 
N 
CE 

 
2 
0 
1 
8 

34 
91 
63 
37 

1 

 

 
276 
744 
893 

 
 

 
79 
.3 

 
2 
0 
1 
8 

49 
97 
94 
61 

8 

 

 
464 
378 
847 

 
 

 
92 
.9 

 
2 
0 
1 
8 

 
14 
67 
44 

1 

 

 
137 
459 

1 

 
 

 
93 
.7 

 
2 
0 
1 
8 

 
16 
56 
17 
40 

 

 
136 
276 

70 

 
 

 
82 
.3 

 
2 
0 
1 
8 

8 
6, 
5 
6 
6 

 
 

 
22, 
976 

 
 

 
26 
.5 

 
2 
0 
1 
8 

 
1,5 
46, 
82 
1 

 

 
1,3 
53, 
401 

 
 

 
87 
.5 

 
2 
0 
1 
8 

 
2,8 
81, 
44 
3 

 

 
2,7 
66, 
648 

 
 
 

 
96 

 
2 
0 
1 
8 

 
1,8 
65, 
21 
0 

 

 
1,0 
72, 
008 

 
 

 
57 
.5 

 
2 
0 
1 
9 

33 
84 
05 
39 

6 

 

 
296 
775 
615 

 
 

 
87 
.7 

 
2 
0 
1 
9 

59 
94 
98 
36 

2 

 

 
565 
737 
721 

 
 

 
94 
.4 

 
2 
0 
1 
9 

 

 
99 
05 
33 

 
 

 
920 
954 

 
 
 

 
93 

 
2 
0 
1 
9 

 
86 
87 
16 

2 

 

 
754 
414 

8 

 
 

 
86 
.8 

 
2 
0 
1 
9 

6 
3, 
5 
8 
9 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
0 

 
2 
0 
1 
9 

 
1,4 
90, 
79 
1 

 

 
1,3 
62, 
249 

 
 

 
91 
.4 

 
2 
0 
1 
9 

 
8,7 
93, 
64 
6 

 

 
8,2 
61, 
988 

 
 
 

 
94 

 
2 
0 
1 
9 

 
3,2 
28, 
35 
4 

 

 
1,0 
07, 
128 

 
 

 
31 
.2 

 
2 
0 
2 
0 

36 
82 
12 
01 

1 

 

 
343 
221 
940 

 
 

 
93 
.2 

 
2 
0 
2 
0 

62 
35 
40 
19 

7 

 

 
604 
246 
217 

 
 

 
96 
.9 

 
2 
0 
2 
0 

 
17 
37 
41 

9 

 

 
158 
648 

7 

 
 

 
91 
.3 

 
2 
0 
2 
0 

 
28 
42 
71 

6 

 

 
190 
304 

1 

 
 

 
66 
.9 

 
2 
0 
2 
0 

4 
5, 
6 
3 
4 

 
 

 
45, 
634 

 
 

 
10 

0 

 
2 
0 
2 
0 

 
1,9 
67, 
88 
0 

 

 
1,0 
41, 
587 

 
 

 
52 
.9 

 
2 
0 
2 
0 

 
7,3 
75, 
88 
3 

 

 
7,1 
39, 
307 

 
 

 
96 
.8 

 
2 
0 
2 
0 

 
1,6 
66, 
77 
8 

 

 
1,4 
17, 
313 

 
 
 

 
85 

 
2 
0 

44 
21 
57 

385 
949 
907 

 
87 
.3 

 
2 
0 

65 
99 
67 

635 
157 
152 

 
96 
.2 

 
2 
0 

 
41 
93 

379 
088 

8 

 
90 
.4 

 
2 
0 

 
61 
54 

379 
639 

5 

 
61 
.7 

 
2 
0 

 
5, 
4 

 
5,4 
50 

 
10 

0 

 
2 
0 

 
1,7 
97, 

1,0 
84, 
933 

 
60 
.3 

 
2 
0 

 
7,3 
96, 

5,8 
50, 
702 

 
79 
.1 

 
2 
0 

 
1,3 
55, 

1,2 
60, 
268 

 

 
93 



 

 
2 
1 

78 
1 

   2 
1 

76 
0 

   2 
1 

87 
0 

   2 
1 

11 
7 

   2 
1 

5 
0 

   2 
1 

92 
2 

   2 
1 

62 
4 

   2 
1 

78 
8 

  

 
2 
0 

2 
2 

41 
18 
24 

33 
9 

 

 
376 

640 
612 

 
 

 
91 
.5 

 
2 
0 

2 
2 

70 
99 
51 

90 
5 

 

 
692 

546 
269 

 
 

 
97 
.5 

 
2 
0 

2 
2 

 
55 
64 

76 
2 

 

 
531 

537 
5 

 
 

 
95 
.5 

 
2 
0 

2 
2 

 
54 
86 

78 
5 

 

 
462 

441 
8 

 
 

 
84 
.3 

 
2 
0 

2 
2 

9 
2, 
0 

2 
3 

 
 

 
91, 
969 

 
 

 
99 
.9 

 
2 
0 

2 
2 

 
8,6 
82, 

97 
5 

 

 
7,2 

48, 
946 

 
 

 
83 
.5 

 
2 
0 

2 
2 

 
9,2 
51, 

82 
8 

 

 
8,1 

78, 
011 

 
 

 
88 
.4 

 
2 
0 

2 
2 

 
1,3 
73, 

58 
3 

 

 
1,2 

36, 
487 

 
 
 

 
90 

Fuente: tabla construida a partir de información histórica con datos del MEF – consulta amigable del MEF 

Anexo 6. Base de datos históricos de pobreza 

  

 
DIMENSIÓN 1 

 

 
DIMENSIÓN 2 

 

 
DIMENSIÓN 3 

 

 
DIMENSIÓN 4 

DIME 
NSIÓN 
5 

 

 
DIMENSIÓN 6 

 

DIMENSIÓ 
N 7 

 

DIMEN 
SIÓN 8 

 

 
SALUD 

 

 
EDUCACIÓN 

 

 
VIVIENDA Y ENTORNO 

SERVICIO 
S 
BÁSICOS 

  

ENER 
GÍA 

 

 
EMPLEO 

 

SEGURIDA 
D 

CONEC 
TIVIDA 
D 

 
 
 
 
 
 
 

A 
ñ 
os 

 
 
 
 
 
 

Pob 
rez 
a 

tot 
al 

 
 
 
 

 
Pob 
rez 
a 

extr 
em 
a 

 
 

Pobl 
ació 
n 
con 
care 
ncia 
de 
aten 
ción 
méd 
ica 

 

 
Prev 
alenc 
ia de 
ane 
mia 
en 
niños 
de 6 
a 35 
mese 
s de 
edad 

 
Preva 
lencia 
de 
desn 
utrici 
ón 
cróni 
ca en 
meno 
res 
de 5 
años 
de 
edad 

 

 
care 
ncia 
de 
logr 
o 
edu 
cativ 
o de 
17 
años 
o 
más 

Califica 
ción 
negati 
va de 
la 
infraes 
tructur 
a del 
centro 
de 
educac 
ión 
básica 
al que 
asisten 

Calific 
ación 
negati 
va de 
equip 
amien 
to del 
centro 
de 
educa 
ción 
básica 
al que 
asiste 
n 

 
 
 

Pobla 
ción 
en 
vivien 
das 
con 
hacina 
mient 
o 

 
 

Población 
en 
viviendas 
con el 
material 
de los 
pisos 
predomin 
antement 
e de 
tierra 

 
Pobl 
ació 
n 
urba 
na 
exp 
uest 
a a 
algú 
n 
tipo 
de 
desa 
stre 

 
 
 
 

Població 
n sin 
agua 
gestiona 
da de 
manera 
segura 

Pobla 
ción 
sin 
alcant 
arillad 
o ni 
otras 
forma 
s de 
dispos 
ición 
sanita 
ria de 
excret 
as 

Poblac 
ión sin 
acces 
o a 
energí 
a 
eléctri 
ca 
media 
nte 
red 
públic 
a o 
con 
acces 
o 

 
 

 
Tasa 
de 
sube 
mple 
o de 
14 a 
60 
años 
de 
edad 

 

Porc 
entaj 
e de 
pobl 
ació 
n en 
dese 
mple 
o 
abier 
to y 
ocult 
o 

 

Porc 
entaj 
e de 
pobl 
ació 
n 
ocup 
ada 
con 
empl 
eo 
infor 
mal 

Pobl 
ació 
n 
urba 
na 
de 
15 a 
más 
de 
eda 
d 
victi 
ma 
de 
algú 
n 

Viole 
ncia 
contr 
a la 
muje 
r de 
15 a 
49 
años 
de 
edad 
, 
ejerci 
da 
por 
el 

 

 
Poblaci 
ón de 
6 y 
más 
años 
de 
edad 
que no 
hace 
uso de 
interne 
t 



 

 
              inadec 

uado 

   hec 
ho 
delic 
tivo 

espo 
so o 
com 
pañe 
ro en 
los 
últim 
os 12 
mese 
s 

 

2                     

0 
1 

 

31. 
 

32.5 53.2 20.1 36.9 13.8 23.8 4 67.6 36.1 93.3 40.6 60 62.5 1.9 88 21.5 50.7 80.8 

8 8 2.8                   

2                     

0 
1 

 

29. 
 

38.3 47.9 16,1 32.3 19.9 32.4 4.5 61.1 36.2 92.2 35.6 53.9 56.8 2.3 54 26.7 50.5 68.4 

9 1 5.1                   

2                     

0 
2 

 

35. 

 
30.9 49.9 17.5 33.1 19.8 25.6 7.1 57.3 32.5 93.8 37.5 47.1 69.6 2 88.8 24.7 43.7 59.5 

0 5 8.2                   

2                     

0 
2 

 

28. 
 

34.3 51.1 19.4 34.7 17.7 20.4 4.7 58.6 32.7 90.7 32 51.3 60.4 2.5 90.6 15.6 43.3 43 

1 3 6.2                   

2                     

0 
2 

 

24. 
 

36.6 52.1 17.9 33.7 15 20.6 3.1 65.9 36 92.4 33.2 40.3 56.1 3.3 87.2 23.8 44.2 44.3 

2 7 3.3                   

Fuente: información histórica con datos del ENAHO, ENDES, PNUD, INAPRES, INEI, ETC 




