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APRESENTAÇÃO

O título Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e 

Socioambientais representa uma importante análise nas relações humanas nos 

grandes centros urbanos, visto que o recrudescimento das populações urbanas acaba 

desafiando a convivência humana; mostrando muitas vezes condições sub-humanas 

com falta de infraestrutura adequada e acessível. 

O planejamento urbano passa pela adoção de uma nova conscientização da 

população de como gerir o crescimento urbano, sendo responsabilidade de todos os 

envolvidos: sociedade, poder público e setor privado. O encarecimento e supervalorização 

dos centros urbanos colidem com o poder aquisitivo de uma parcela considerável da 

população. Não é por acaso que segundo dados da Organização das nações Unidas 

(ONU), mais de 100 milhões de vidas em todo o mundo não possuem um local para viver, 

trabalhar e educar seus filhos. A ONU vem, inclusive, incentivando projetos preocupados 

com cidades mais humanas e justas, denominado smart city. Pais e mães de família 

vêm sendo forçados a residir em lotes clandestinos nas periferias das cidades sem 

o mínimo de infraestrutura digna e necessária para a saúde humana no quesito bem-

estar. Se não fosse o suficiente, ainda existe a problemática ocasionada pelo custo dos

novos empreendimentos que oneram os valores imobiliários, nesse ponto tornando-

se importante a adoção de novas tecnologias e materiais de construção de modo a

possibilitar novos projetos arquitetônicos acessíveis à população mais carente.

O volume II de Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e 

Socioambientais tem como missão apresentar a contribuição de pesquisadores e 

pesquisadoras de diversos lugares, formação e conhecimentos para instigar nos leitores/

leitoras que se possa conhecer o que se tem feito pela melhoria das cidades e inspirar 

novos cientistas engajados com o desenvolvimento sustentável. 

É com olhar apaixonado pelo conhecimento e pela troca de ideias e pensamentos 

que esse livro irá contribuir de forma democrática para que o leitor/leitora possa apreciar 

e também desenvolver suas próprias ideias e teses para que juntos possamos deixar as 

futuras gerações cidades mais bem preparadas, dignas e também com olhar humano no 

social. Possa-se assim construir uma nova mentalidade quanto ao conceito denominado 

planejamento urbano e regional. 

Boa leitura!

Ariston da Silva Melo Júnior
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RESUMEN: Esta investigación analizó los 
factores socioeconómicos y demográficos 
que incidieron en la pobreza monetaria urbana 
y rural en región Huancavelica durante el 2018.
Se siguió un enfoque basado en variables 
relacionadas al contexto socioeconómico 
(educación, actividad económica, perceptores 
de ingreso, vivienda propia, servicios de agua 
potable, servicios higiénicos, electricidad 
y celular) y demográfico (edad, sexo y 
lengua materna). Se trabajó con la Encuesta 
Nacional de Hogares sobre Condiciones 
de Vida y Pobreza (ENAHO) y, se utilizó el 
modelo econométrico Logit. Los resultados 
mostraron que los factores no son los mismos 
en la determinación de la pobreza rural y la 
pobreza urbana.
PALABRAS CLAVES: Demografía. Pobreza. 
Investigación económica. Econometría.

SOCIOECONOMIC AND DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS: FACTORS RELATED 

TO URBAN AND RURAL POVERTY IN 

HUANCAVELICA, 2018

ABSTRACT: This research analyzed the 
socioeconomic and demographic factors that 
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the National Household Survey on Living Conditions and Poverty (ENAHO) and the Logit 
econometric model was used. The results showed that the factors are not the same in 
determining rural poverty and urban poverty.
KEYWORDS: Demography. Poverty. Economic research. Econometrics.

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio fue analizar los principales factores 

socioeconómicos y demográficos que inciden en la pobreza monetaria urbana y rural de 

la región Huancavelica, para ello se siguió el enfoque basado en variables relacionadas 

al contexto socioeconómico (educación, actividad extractiva, perceptores de ingreso, 

servicios de agua potable, etc.) y demográfico (sexo, edad, lengua materna). Los objetivos 

específicos son: Explicar cómo las características socioeconómicas del hogar tales como 

la educación, actividad extractiva, perceptores de ingreso, vivienda propia, servicios de 

agua potable, servicios higiénicos, electricidad y celular inciden en la pobreza monetaria 

urbana y rural de la región Huancavelica, y, determinar cómo influyen las características 

demográficas del jefe o jefa de hogar tales como el sexo, la edad, lengua materna inciden 

en la pobreza monetaria urbana y rural de la región Huancavelica.

La hipótesis general fue que los factores socioeconómicos y demográficos 

inciden en la pobreza monetaria urbana y rural de la región Huancavelica y las hipótesis 

específicas son: Las características socioeconómicas del hogar tales como la educación, 

la actividad extractiva, perceptores de ingreso, vivienda propia, servicios de agua potable, 

servicios higiénicos, electricidad y celular inciden en la pobreza monetaria urbana y rural 

de la región Huancavelica y las características demográficas del jefe o jefa de hogar tales 

como el sexo, la edad, lengua materna inciden en la pobreza monetaria urbana y rural 

de la región Huancavelica. Para tal efecto, se consideró como fuente de información, a 

la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) en el 

periodo 2018 y, como tratamiento metodológico en una primera instancia se hizo un análisis 

estadístico-descriptivo y en segunda instancia se utilizó el modelo econométrico Logit al 

término del estudio, por lo que se pudo encontrar aquellas variables que incrementan o 

reducen la probabilidad de ser pobre o no pobre. 

2 LITERATURA REVISADA

El departamento de Huancavelica está situado en la sierra sur del país, con una 

altitud entre 1 mil 139 msnm y los 5 mil 298 msnm; asimismo, Huancavelica limita por el 

norte con el departamento de Junín, por el este con el departamento de Ayacucho, por 

el sur con el departamento de Ayacucho e Ica y por oeste con los departamentos de Ica, 
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Lima y Junín. (INEI, 2018). El resultado del último Censo de Población y Vivienda realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2017, muestra que la 

población censada en el año 2017 para el departamento de Huancavelica corresponde a 

347 639 habitantes, 24% menos que en el año 2007 (107 158 habitantes menos en diez 

años). Al respecto, un artículo del periódico (El Comercio, 2018) comparte las opiniones 

de dos expertos, Jorge Gonzáles Izquierdo2 , señala que la disminución poblacional en 

Huancavelica y otros lugares se explicaría a la ausencia de oportunidades que se podría 

encontrar en grandes proyectos de inversión o sectores que impulsen el desarrollo local; 

por su parte, Richard Webb3, señala que las condiciones desfavorables hacer agricultura 

y vida urbana son los que impulsan la pérdida de población en Huancavelica. Por otro lado, 

la población que vive en centros poblados urbanos del departamento de Huancavelica 

es de 105 mil 862 habitantes, lo que representa el 30,5% de la población, si hacemos la 

comparación de hace diez años, esta población era 85 913 habitantes que representaba 

el 19%; por consiguiente, se nota una tendencia a incrementarse la población urbana a 

partir de la migración de los habitantes de zonas rurales ya que esta disminuyó en 127 mil 

107 personas respecto al año 2007.

En el Perú las cifras oficiales de la medición de pobreza están a cargo del INEI 

el cual realiza la estimación utilizando el enfoque monetario, en esta metodología se 

considera como pobres a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita 

es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, 

vestido, educación, salud, transporte, etc.). (INEI, 2019). Según lo anterior, el estudio (INEI, 

2019) indicó que, en el año 2018, el 20,5% de la población del país se encontraban en 

situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta 

básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Este estudio también 

indica que el departamento de Huancavelica se encuentra en el segundo grupo de 

departamentos más pobres del país junto a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 

Loreto, Pasco y Puno. Por tanto, realizando una estimación referencial con la base de 

datos de la ENAHO, encontramos que Huancavelica redujo en 10,8 puntos porcentuales 

(p.p.) la pobreza durante el periodo 2012 al 2018. Asimismo, si nos referimos al área de 

residencia en el año 2018, observamos que la pobreza afectó al 44.5% de la población del 

área rural, representando ello una reducción de 14.1 en relación a la pobreza rural medida 

en el año 2012 (58.6%). Sin embargo, en la zona urbana no ha ocurrido lo mismo, sino que 

ha evolución de la pobreza ha sido oscilante con tendencia a incrementarse, tal como se 

muestra en la Figura 1, en el área urbana se incrementó de una incidencia de 16% en el 

año 2012 a un valor de 37.9% en el año 2014 y finalmente a 21.3% en el año 2018.

2 Profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.
3 Presidente de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales.
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Figura 1. Evolución de la pobreza 2012 – 2018 en Huancavelica.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2012 - 2018.

 - Pobreza

La pobreza se entiende como una situación en la que el nivel de bienestar de una o 

varias personas está por debajo del estándar mínimo socialmente reconocido (Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF; s/f). De otro modo, el Banco Mundial determinó que pobreza 

es una incapacidad de obtener o dominar los requerimientos básicos para conservar un 

grado de vida aceptable. Sen (1983) agregó a esto, señalando que la pobreza significa que 

las personas no pueden satisfacer sus necesidades (estándar de vida). La insatisfacción 

con las exigencias básicas de sobrevivencia, como un acceso a una dieta mínima o el 

refugio del viento, es una seña de pobreza en distinta sociedad contemporánea. 

 - Pobreza monetaria

De acuerdo al enfoque monetario, se considera como pobres a las personas 

que viven en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta 

básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). 

La pobreza monetaria es entendida como la escasez o carencia de recursos financieros 

(dinero) para obtener una canasta de consumo mínima aceptable socialmente (Ministerio 

de Economía y Finanzas – MEF; s/f b). Para ello, es necesario seleccionar indicadores de 

previsión (gasto per cápita) e indicadores socialmente aceptables (línea de pobreza total 

en el caso del gasto total y línea de pobre extremo en el caso de los alimentos) (Ministerio 

de Economía y Finanzas – MEF; s/f b)
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 - Características socioeconómicas

Romero (2013) plantea “la escala adaptada en una población de Lambayeque, 

se partió del marco conceptual descrito por las publicaciones de Asociación Peruana 

de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) 2003 – 2010 que siendo el nivel 

socioeconómico una variable teóricamente controvertida, no definida oficialmente, 

no observable directamente y con una evidente influencia en las condiciones de 

comportamiento de la población. Es posible identificar, clasificar, definir y cuantificar 

la estratificación en base a 4 indicadores: 1) Económicos, siendo su valor expresado 

directamente en términos económicos (ingresos/ bienes), 2) Sociales, representados por 

los bienes/atributos cuyo valor se expresa en sinónimo de status (Educación/Vivienda), 

3) De Flujo, refiriéndose a un flujo de valor que representa la situación actual del individuo 

(Ingreso, Ocupación, Bienes) y 4) De Stock que refleja el patrimonio acumulado por el 

individuo (Educación/Vivienda)”. El mismo autor define que las dimensiones y variables 

sobre el Nivel Socioeconómico son:

a) Instrucción del jefe de familia: Enfrentar las variables que representan las 

condiciones socioambientales actuales y las condiciones económicas 

previas. Definido por APEIM como un grado formativo del jefe de hogar, se 

redefine como el grado educativo o aprendizaje alcanzado por el padre o 

tutor (Romero, 2013).

b) Comodidades del hogar: Variables que representan la propiedad de 

enseres domésticos, tales como equipos electrodomésticos, electrónicos, 

prestaciones domésticas o comunicaciones (teléfonos fijos, teléfonos 

móviles), que representan activos, niveles de vida y muestras de situación 

económica. Esta variable no se usa porque es difícil de recolectar por 

estudiantes universitarios jóvenes (Romero, 2013).

c) Características de la vivienda: Definida por APEIM como el conjunto de 

materiales con que la vivienda ha sido construida (techo, paredes y piso), 

reflejo de la situación social y económica. Se incluyó en este grado con 

algunas adaptaciones para el grupo de estudio y nuestra región, siendo 

utilizado el material predominante en el piso del hogar (Romero, 2013).

d) Acceso a salud en caso de hospitalización: “Una variable característica de la 

circunstancia financiera presente de la familia, y un enfoque complementario 

como muestra de actitudes sociales. Está incluido en esta reciente escala 

tal como está, y es muy popular entre los jóvenes estudiantes universitarios” 

(Romero, 2013).
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e) Ingresos económicos de la familia: Variable incluidas en la reciente escala,

ya que es una circunstancia básica y eje significativo del análisis del NSE

(Romero, 2013).

f) Hacinamiento: Las variables incluidas en la reciente escala están

representadas por dos subescalas: el número de residentes y la cantidad

de dormitorios en el hogar, lo que refleja el nivel socioeconómico general

(Romero, 2013).

- Características demográficas

Castillo (2015) mencionó dos características de demografía: estos dos tipos de

población están interconectados, y la brecha es un poco artificial, porque el objetivo de la 

investigación es el mismo: población.

a) Demografía Estática: Conforma la población, que investiga a la población en

un tiempo particular desde la perspectiva de sus dimensiones, estructura y

territorio. Su medio de datos son los Censos de Población y las Encuestas

por Muestras

b) Demografía Dinámica: Conforma la población que investiga los datos

demográficos humanos desde la perspectiva de la evolución en el tiempo,

así como los sistemas que cambian el tamaño, distribución y estructura

geográfica de la ciudadanía, como nacimientos, defunciones, inmigración y

emigración. Su fuente de datos es los “Registros de Estadísticas Vitales”.

3 METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló con la data del ENAHO 2018. Y el estudio 

se centra en el área urbana y rural de la región Huancavelica. 

El tipo de investigación es aplicada, puesto que se toma de una realidad, para 

poder observar, describir, calcular e interpretar los determinantes de la pobreza urbana y 

rural en la región Huancavelica. Asimismo, Sierra (1995) manifiesta que las investigaciones 

de tipo aplicada tienen como finalidad la aplicación de los conocimientos y la comprensión 

de los fenómenos sociales en su interrelación con las variables.

El nivel de investigación es explicativo porque el objetivo que persigue la investigación 

consiste de la determinación de las causas de la variable explicada (pobreza urbana y rural).

4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

• Población: La población de estudio está conformada por el conjunto de todas

las viviendas particulares y sus ocupantes residentes del área urbana y rural
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de la región de Huancavelica. De acuerdo al último Censo de Población y 

Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

en el año 2017, muestra que la población censada en el año 2017 para el 

departamento de Huancavelica corresponde a 347 639 habitantes.

• Muestra: La muestra para la región Huancavelica en el año 2018 fue de 

1039 hogares distribuidas en 205 hogares para el área urbana y 834 para 

el área rural. La muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es de tipo 

probabilística con un diseño de muestreo por áreas, estratificada, multietapica 

e independiente por departamentos de estudio, contiene conglomerados con 

muestras de tipo panel y no panel.

• Muestreo: No se requiere realizar el muestreo, en razón que se trabajará con 

data administrativa existente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

La presente investigación no utilizo instrumento de recolección de datos alguno. 

Se trabajó con la data de ENAHO publicada por INEI en su página web oficial. La Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) es la investigación que permite al Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) desde el año 1995, efectuar el seguimiento de los 

indicadores sobre las condiciones de vida. La ENAHO realiza entrevistas a hogares a 

nivel nacional en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la provincia 

constitucional del callao. La encuesta está dividida en 9 módulos:

• Características de la vivienda y del hogar (26 preguntas)

• Características de los miembros del hogar (22 preguntas)

• Educación - Para personas de 3 años y más de edad (35 preguntas)

• Salud - Para todas las personas (21 preguntas)

• Empleo e Ingreso - Para personas de 14 años y más de edad (119 preguntas)

• Gastos del hogar (67 preguntas y 324 ítems)

• Programas sociales de ayuda alimentaria (7 preguntas)

• Programas sociales no alimentarios (4 preguntas)

• Módulo de opinión (37 preguntas)

6 TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

Para someter nuestra hipótesis a prueba, utilizamos herramientas estadísticas 

con un enfoque multidimensional y dinámico, en una primera instancia se hizo un análisis 

estadístico-comparativo, es decir, estudiando de manera independiente los resultados del 
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año 2018. En segunda instancia se trabajó en un modelo econométrico de Regresión 

logística en razón de la naturaleza discreta de nuestra variable dependiente (pobre y no 

pobre), introduciendo como variables explicativas las características demográficas y 

socioeconómicas del individuo. Cabe señalar que, para el análisis de datos y la regresión 

logística, se utilizará el software estadístico STATA 16. Para ello, incluiremos el diseño 

de la muestra ENAHO, referidas al factor de ponderación, los estratos y las unidades 

primarias de muestreo, con el objetivo de dar exactitud tanto a los estimadores puntuales 

como a sus errores y, por tanto, mejorar la precisión de las pruebas de hipótesis para la 

significancia de los estimadores.

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 EL MODELO DE REGRESIÓN LOGIT

La regresión logística es una técnica estadística multivariante que permite estimar 

la relación existente entre una variable dependiente cualitativa y un conjunto de variables 

independientes cuantitativas y/o cualitativas. 

A continuación, se plantea el modelo estimado:

Donde:

Y es la variable dependiente que representa a la pobreza monetaria a nivel de 

hogares; el valor Y=0 indica que el hogar no es pobre y Y=1 indica que el hogar es pobre.

p : Probabilidad de que el evento Y ocurra, p (Y=1)

                Es la ratio de ocurrencia o no ocurrencia del evento.

    El logaritmo del ratio (logit).

Xj : Las características del hogar que pueden afectar la variable dependiente.

Variable dependiente (Y)

Pobreza Urbana y Rural: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar es 

pobre monetario y 0 si el hogar no es pobre.

Variables explicativas (X)

• Sexo del jefe o jefa de hogar: variable dicotómica que toma el valor 1 si la 

jefatura de hogar está dirigida por un hombre y 0 en caso de ser mujer.

• Edad del jefe de hogar: es una variable numérica discreta que toma valores 

en años.
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• Jefe del hogar habla quechua: es una variable dicotómica que toma el valor 

1 si el jefe o jefa de hogar tiene a la lengua materna quechua y 0 otra lengua.

• Años de educación del jefe de hogar: es una variable numérica discreta que 

toma valores en años de estudio realizado por el jefe de hogar. 

• Jefe de hogar tiene actividad extractiva: es una variable dicotómica que toma 

el valor 1 si la actividad económica que realiza el jefe de hogar es Agricultura, 

pesca, minería y 0 si realiza alguna actividad como Manufactura, Construcción, 

Comercio, Servicios u otros.

• Perceptores de ingreso en el hogar: es una variable numérica discreta que 

toma valores en número de personas miembros del hogar que generan 

ingresos.

• Vivienda propia: es una variable dicotómica que toma el valor 1 si la vivienda 

es propia y 0 si no lo es.

• Hogar cuenta con agua potable: es una variable dicotómica que toma el valor 

1 si el hogar tiene agua por red pública y 0 si no la tiene.

• Hogar no cuenta con servicios higiénicos (SS.HH.): es una variable dicotómica 

que toma el valor 1 si el hogar no cuenta con servicios higiénicos en la vivienda 

y 0 cuando el hogar sí tiene servicios higiénicos en la vivienda.

• Vivienda cuenta con electricidad: es una variable dicotómica que toma el valor 

1 si la vivienda cuenta con servicio eléctrico 0 si no lo tiene.

• Teléfono celular: es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el hogar 

cuenta con celular y 0 si no lo tiene.

7.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En primer lugar, se realizó el cálculo de la incidencia de la pobreza utilizando el 

enfoque monetario y la información de la ENAHO en formato de bases de datos para el 

año 2018, en esta metodología se considera como pobres a las personas que residen 

en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de 

alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). (INEI, 

2019). Por tanto, en la Figura 2 muestra la estimación de la incidencia de la pobreza para 

los residentes en Huancavelica para el año 2018, la cual se calculó en 38.7%; Asimismo, si 

nos referimos al área de residencia en el año 2018, observamos que la pobreza afectó al 

44.5% de la población del área rural y 22.5% en el área urbana.
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Figura 2. Huancavelica: Condición de pobreza según área de residencia, 2018.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

Respecto a la relación de la pobreza y el sexo de los jefes de hogar, en la Figura 

3 evidencia que, en el área urbana, los jefes de hogares tienen una mayor incidencia a la 

pobreza con 72.5% que las jefas de hogares las cuales tienen una incidencia de pobreza 

del 66.2%. Sin embargo, en el área rural parece no haber diferencias en la incidencia de la 

pobreza ya que tanto para hombres y mujeres la incidencia está alrededor de 74%. 

Figura 3. Huancavelica: sexo del jefe de hogar y su condición de pobreza según área de residencia, 2018.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.
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Otra característica considerada en el estudio es la edad del jefe de hogar, para 

ello en la Tabla 1 muestra que la edad promedio del jefe o jefa de hogar pobre en el área 

urbana es de 49,7 años, siendo muy parecida a la edad promedio de un jefe o jefa de 

hogar no pobre que se ubicó en 49,1 años. En el área rural, el jefe o jefa de hogar pobre es 

relativamente más joven (48.8) que él no pobre (51,4). 

Tabla 1. Huancavelica: Promedio de edad del jefe de hogar y condición de pobreza según área de residencia, 2018.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

En cuanto a la lengua materna del jefe o jefa de hogar, en la Figura 4 evidencia 

que, la lengua materna quechua del jefe o jefa de hogar pobre en el área urbana es de 

94.4%, siendo mucho más alta en comparación a la lengua materna quechua de los jefes 

o jefas de hogar no pobre la cual es 73.66%. En el área rural, el jefe o jefa de hogar pobre 

con lengua materna quechua es relativamente más alta (91.8) que él no pobre (87.2). 

Figura 4. Huancavelica: Lengua del Jefe de Hogar y condición de pobreza según área de residencia urbana, 2018.
Área urbana.



Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e Socioambientais II Capítulo 3 36

Área rural.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

Resulta importante explorar los años de escolaridad de los jefes y jefas de hogar 

y su relación con la pobreza, por ello en la Tabla 2 muestra que el promedio de años de 

estudio del jefe o jefa de hogar pobre en el área urbana es de 7.8 años, siendo muy baja 

en comparación la edad promedio de un jefe o jefa de hogar no pobre que se ubicó en 11 

años. En el área rural, los años de estudios bajan drásticamente, el jefe o jefa de hogar 

pobre tiene 5.9 años de estudios en promedio mientras que él no pobre tiene 8.6 años. En 

ambos casos el jefe de hogar no pobre tiene más años de estudio.

Tabla 2. Huancavelica: Promedio de años de escolaridad del Jefe de Hogar y condición de pobreza según área de 
residencia, 2018.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

Respecto a la relación de la pobreza y la actividad económica que realizan los jefes 

de hogares, en la Figura 5 evidencia que, en los hogares pobres del área urbana el 21.5% 
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de los jefes de hogares realizan actividades económicas relacionadas a la agricultura, 

pesca o minería, en un porcentaje parecido, el 18.9% de los hogares pobres del área 

urbana realizan las mismas actividades. Sin embargo, en el área rural se observa una 

masiva participación en las actividades de agricultura, pesca y minería donde los hogares 

pobres del área rural realizan estas actividades en 81.1% que es mayor a lo registrado en 

los hogares no pobres con 70.2%. 

Figura 5. Huancavelica: Actividad económica del Jefe de Hogar y condición de pobreza según área de residencia 
urbana, 2018.

Área de residencia urbana.

Área de residencia rural.

 

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.
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En la Tabla 3 muestra el promedio de perceptores de ingresos por hogar según 

la condición de pobreza en las áreas de residencia urbana y rural, de ahí que el promedio 

de perceptores de hogares pobres en el área urbana es de 2.3 personas, siendo muy 

similar al promedio de los hogares no pobres (2.2 personas). De igual manera, en el área 

rural el promedio de perceptores es muy similar entre hogares pobres y no pobres con un 

promedio de 2 perceptores.

Tabla 3. Huancavelica: Promedio de Perceptores de Ingresos en el Hogar y Condición de Pobreza Según Área de 
Residencia, 2018.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

Respecto a la relación de la vivienda propia y la pobreza, en la Figura 6 evidencia 

que, en los hogares no pobres del área urbana, el 70% tienen viviendas propias, mientras 

que en los hogares pobres disminuye a 60.3% la tenencia de viviendas propias. Sin 

embargo, en el área rural se observa un alto porcentaje de tenencia de vivienda propia 

entre los hogares pobres y no pobres con un porcentaje alrededor de 90%.

Figura 6. Huancavelica: Condición de vivienda propia y Pobreza Según Área de Residencia, 2018.
Área de residencia urbana.
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Área de residencia rural.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

Respecto a la relación del acceso de agua potable en el hogar y la pobreza, en la 

Figura 7 evidencia que, en los hogares no pobres del área urbana, el 97% tienen acceso 

al agua potable y en similar medida los hogares pobres con 95%. Sin embargo, en el 

área rural se observa que el acceso de agua potable es alrededor de 80% tanto para los 

hogares pobres como para los no pobres.

Figura 7. Huancavelica: Acceso de Agua Potable en el Hogar y Condición de Pobreza Según Área de Residencia, 
2018.

Área de residencia urbana.
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Área de residencia rural.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

En cuanto a la disponibilidad de servicios higiénicos de los hogares y su relación 

con la pobreza, en la Figura 8 evidencia que en los hogares no pobres y pobres del 

área urbana tienen un porcentaje bajo que no cuentan con SSHH siendo 6% y 9% 

respectivamente; sin embargo, en el área rural, este porcentaje se incrementa siendo 21% 

para los hogares no pobres y 28% para los hogares pobres.

Figura 8. Huancavelica: Disponibilidad de SSHH en los hogares y Condición de Pobreza Según Área de Residencia, 
2018.

Área de residencia urbana.
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Área de residencia rural.

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

En la Figura 9 muestra que los hogares pobres en el área urbana casi todos tienen 

el servicio de electricidad (99%), siendo 7 puntos porcentuales más alto que los hogares 

no pobres (92%). De igual manera, en el área rural también hay una diferencia de 7 puntos 

porcentuales entre hogares pobres y no pobres los porcentajes de tenencia de este 

servicio son más bajos 87% y 80% respectivamente.

Figura 9. Huancavelica: Hogares con servicio de electricidad y Condición de Pobreza Según Área de Residencia, 
2018.

 

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.
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Finalmente, se explora la tenencia de celular en los hogares huancavelicanos y la 

relación con la pobreza, por ello en la Figura 10 muestra que casi todos los hogares no 

pobres del área urbana tienen celular (98%), siendo 17 puntos más alto que los hogares 

pobres (81%). En contraste con los hogares del área rural, los hogares no pobres cuentan 

con un 87.8% de tenencia de celular mientras que los hogares pobres registran 7 puntos 

menos (80%). 

Figura 10. Huancavelica: Hogares con tenencia de celular y Condición de Pobreza Según Área de Residencia, 2018.

 

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018

7.3 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

En la Tabla 4 se puede observar los parámetros del modelo de la regresión 

logística que resultaron significativos al 99%, 95% y 90% de nivel de confianza tal como 

muestra el pie de página del cuadro referido. Con ello, podemos interpretar los parámetros 

significativos estadísticamente haciendo un contraste entre las áreas urbana y rural para 

cada variable predictora.

A partir de ello nos enfocamos en aquellas variables significativas para la 

incidencia de la pobreza, en la cual se encuentra que en el ámbito urbano una mayor 

probabilidad de ser pobre se da cuando la jefatura de hogar está dada por un hombre; sin 

embargo, en el ámbito rural esta condición no parece afectar a la incidencia de pobreza 

del hogar.

En cambio, el incremento de la edad del jefe o jefa de hogar está relacionada a 

reducir la probabilidad de ser pobre tanto para los hogares del área urbana como la rural.
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Cuando la lengua materna del jefe o jefa del hogar urbano es el quechua, 

incrementa la probabilidad en que el hogar sea pobre; sin embargo, en el área rural la 

lengua materna quechua es indiferente al incremento o reducción de que el hogar sea 

pobre, esto también se puede explicar a que en el área rural la mayoría de pobladores 

tienen al quechua como lengua materna y tienen casi la misma proporción entre hogares 

pobres y no pobres, como se vio en la Figura 4 de la sección anterior.

La muestra de la ENAHO 2018 no ha sido suficiente para detectar significancia 

en la estimación de coeficientes y Odds ratio de los años de educación del jefe o jefa de 

hogar en el área urbana; sin embargo, en el área rural, mayores años de educación del jefe 

o jefa de hogar está relacionada a reducir la probabilidad de ser pobre. De manera análoga, 

un estudio de León (2019) encuentra que, en Perú, por cada año más de escolaridad 

alcanzado, el porcentaje de individuos en situación de pobreza se reduce en 8.7 puntos.

Con respecto al contexto económico, la muestra no ha detectado significancia 

estadística en el hecho de residir en provincias con un mayor desarrollo económico (áreas 

urbanas) las variables de actividad extractivas (agricultura, pesca y minas) y cantidad 

de perceptores de ingreso del hogar; en cambio, en el área rural estas características 

incrementan la probabilidad que el hogar sea pobre.

En el caso de los servicios higiénicos en el hogar, los hogares del área rural que 

no cuentan con este servicio incrementan la probabilidad de ser pobre. Asimismo, La 

tenencia de teléfono celular disminuye la probabilidad de ser pobre tanto en el área 

urbana o rural.

Tabla 4. Huancavelica: Modelo de regresión logística de los determinantes de la pobreza urbana y rural, 2018.

pobre 
Área urbana   Área rural 

Coef. OR Std. Err. P>t   Coef. OR Std. Err.  P>t 

Sexo del jefe del 
hogar 0.99 2.69*** 1.03 0.014   0.06 1.06 0.21 0.755 

Edad del jefe del 
hogar -0.04 0.96** 0.02 0.051   -0.03 0.97*** 0.01 0.000 

Jefe del hogar habla 
quechua 1.61 5.01* 4.17 0.061   0.21 1.23 0.34 0.461 

Años de educación 
del jefe de hogar -0.07 0.93 0.04 0.119   -0.05 0.95*** 0.02 0.002 

Jefe de hogar tiene 
actividad extractiva -0.21 0.81 0.50 0.734   0.47 1.61*** 0.30 0.014 

Perceptores de 
ingreso en el hogar 0.25 1.28 0.49 0.527   0.28 1.33*** 0.14 0.007 
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pobre 
Área urbana   Área rural 

Coef. OR Std. Err. P>t   Coef. OR Std. Err.  P>t 

Vivienda propia 
-0.10 0.91 0.34 0.794   0.39 1.48 0.42 0.168 

Hogar cuenta con 
agua potable 0.44 1.56 1.23 0.576   0.22 1.24 0.33 0.411 

Hogar no cuenta 
con SS.HH 0.27 1.32 1.68 0.831   0.39 1.47* 0.32 0.074 

Vivienda cuenta con 
electricidad -1.48 0.23 0.29 0.254   -0.34 0.71 0.16 0.121 

Teléfono celular 
-2.76 0.06*** 0.05 0.002   -0.68 0.51*** 0.12 0.006 

 _cons 
2.34 10.41 28.97 0.406   0.30 1.35 0.89 0.654 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%

Fuente: Elaboración propia con ENAHO 2018.

8 CONCLUSIONES

1. Esta investigación identifica los factores asociados a la probabilidad de que 

un hogar huancavelicano entre en la categoría de pobre. Para entender qué 

factores estarían en juego para explicar la pobreza se utiliza variables según 

características del hogar, capital humano, capital físico privado y público y 

contexto económico, las cuales estarían relacionadas con la probabilidad de 

ser pobre.

2. Primero se realiza un análisis descriptivo de las variables en relación a su 

condición de pobre o no pobre para luego realizar una regresión logística 

para evaluar los factores relacionados a la pobreza todo esto considerando el 

área de residencia: urbano y rural, la cual contiene tanto a los hogares pobres 

y no pobres. Con ello se busca evidenciar qué variables serían relevantes 

para la pobreza del área urbana en contraste con el área rural.

3. Se encuentra que, en el área urbana, aquellos hogares donde la jefatura de 

hogar está ocupada por un hombre y que el jefe o jefa de hogar tenga como 

lengua materna el quechua, estos tienen una mayor probabilidad de ser 

pobre en 2.69 y 5.01 veces respectivamente. De otro lado, el incremento de 

la edad del jefe o jefa de hogar, y que el hogar tenga celular como medio de 

comunicación, estas reducen la probabilidad que el hogar sea pobre en 0.96 

y 0.06 respectivamente.
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4. En el caso particular del ámbito rural, el no contar con acceso a tener servicio 

higiénico en el hogar, que el jefe o jefa de hogar tenga como actividad 

económica la agricultura, pesca o minería y que se incremente los perceptores 

de ingreso del hogar son características con una mayor probabilidad que el 

hogar sea pobre con un 1.47, 1.61, 1.33 veces respectivamente. En tanto que, 

en el caso de las variables que disminuyen la probabilidad de que el hogar 

rural de Huancavelica sea pobre, se encuentran las variables como: el acceso 

a la comunicación con la tenencia del teléfono celular, que representan 0.51 

veces, el incremento de la edad del jefe o jefa de hogar y el incremento de 

los años de educación, quiere decir que al incrementarse los años de estudio 

del jefe o jefa de hogar, con un 0.97 y 0.95 respectivamente hay mayor 

probabilidad de que el hogar sea no pobre.
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