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RESUMEN  

  

El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar los determinantes socio económicos 

que influyen en la calidad de vida, en la población de la Región Cusco- 2020. La 

metodología empleada fue tipo de investigación básica, con un enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental y un alcance explicativo. La base de datos que se empleó fue 

extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizada por la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). La población de estudio estuvo conformada 

por las viviendas del área urbana y rural de la Región de Cusco 2020; la técnica utilizada 

para la recolección de datos fue la encuesta, a través del cuestionario a una muestra de 

tipo probabilística de 1358 viviendas. Finalmente, la ejecución del modelo econométrico 

Mínimo Cuadrado Ordinario (MCO) abordó a la siguiente conclusión, que los 

determinantes socioeconómicos influyen significativamente en la calidad de vida de los 

habitantes de la región de Cusco, año 2020. En general la significancia del modelo 

cuantificado por un R^2 de 0.26 es regular, es decir, el 26% de la variabilidad en las 

características de la vivienda y hogar en los pobladores de la región Cusco se explica por 

los determinantes socioeconómicos estudiados.  

Palabras claves: Determinantes socioeconómicos, Calidad de vida, Vivienda y hogar, 

Salud  
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ABSTRACT  

  

The objective of this work was to determine the socioeconomic determinants that 

influence the quality of life in the population of the Cusco Region - 2020. The 

methodology used was a type of basic research, with a quantitative approach, non-

experimental design and a scope explanatory. The database used was extracted from the 

National Institute of Statistics and Informatics (INEI) carried out by the National 

Household Survey (ENAHO). The study population was made up of homes in the urban 

and rural area of the Cusco Region 2020; The technique used to collect data was the 

survey, through the questionnaire to a probabilistic sample of 1,358 homes. Finally, the 

execution of the Ordinary Least Square (OLS) econometric model addressed the 

following conclusion, that the socioeconomic determinants significantly influence the 

quality of life of the inhabitants of the Cusco region, year 2020. In general, the 

significance of the model quantified by an R^2 of 0.26 is regular, that is, 26% of the 

variability in the characteristics of housing and home in the inhabitants of the Cusco 

region is explained by the socioeconomic determinants studied.  

 

Keywords: Socioeconomic determinants, Quality of life, Housing and home, Health  
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INTRODUCCIÓN  

  

En el contexto global el desarrollo personal, profesional y bienestar general de los 

individuos que suman a la calidad de vida, comprende aspectos o determinantes 

socioeconómicos. Pues, este determinante está vinculada a todas aquellas actividades 

realizadas por las personas, con fines de obtener recursos propios para sostener su propia 

vida y la de sus familiares. No obstante, hoy en día el factor socioeconómico se presenta 

como un problema para desarrollo de la sociedad, afectando con mayor impacto en la 

educación, el ingreso, salud y la ocupación de los miembros de la familia de ciertos 

sectores sociales a nivel internacional (Delgado, 2019).  

Por otro lado, Salas & Garzón (2013) sustentan que la calidad de vida (CV) es una 

percepción sobre la satisfacción de las necesidades de las personas o grupos sociales, y 

que no se les niega las oportunidades para que logren alcanzar el estado de felicidad y 

realización personal. Sin embargo, alcanzar una calidad de vida adecuada y cerrar brechas 

de desigualdad no solo implica el esfuerzo individual, sino la participación del ámbito 

político. Asimismo, la calidad de vida no se desvincula de las normas culturales, patrones 

de conducta y el entorno ambiental. En América Latina, la desigualdad   social es el reflejo 

de una compleja matriz de determinantes, como la pertinencia de los individuos a distintos 

estrato o clases sociales, lo cual es determinada por la posición socioeconómica, que 

vincula el empleo, trabajo, educación, salud, servicios básicos, vivienda, seguridad, 

protección social, entre otras (CEPAL, 2019).   

Ante ello, Perú no es ajeno en afrontar las desigualdades sociales en aras de lograr la 

calidad de vida de los ciudadanos. Pues, posee una diversidad cultural en todas sus 

regiones con contextos y perspectivas distintas. Por ello, está presente investigación 

plantea la siguiente interrogante como tema de estudio, ¿Cómo influye los determinantes 

socioeconómicos en la calidad de vida en la población de la Región Cusco- 2020? 

Asimismo, la investigación consta de cuatro capítulos, en el capítulo I: se desarrolla el 

planteamiento y formulación del problema, objetivos, hipótesis, justificación, implicancia 

y delimitación. En el capítulo II: se desarrolla el marco teórico, bases teóricas y marco 

conceptual. En el capítulo III:   se abarca la metodología de la investigación, y finalmente 

en el capítulo IV: se exponen los resultados y contrastaciones de las hipótesis. Desde 

luego, las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I. Planteamiento del problema  

1.1.  Descripción problemática  

La creación de estudios sobre la calidad de vida de la población se esforzó por 

adquirir relevancia a nivel mundial, pero este encontró la vía para alcanzarlo en 1890 con 

la adición del estudio económico de la mano del economista norteamericano Alfred 

Marshall, lo cual permitió evaluar la mejora en la calidad de vida y sus consecuencias en 

la economía del país. A partir de 1950, se hicieron nuevos estudios sobre cómo se 

formaban los trabajadores, cómo se asignaron recursos públicos en el sector salud, cómo 

se financiaron las infraestructuras y cómo se ofrecen servicios y demandas de atención 

sanitaria. Estos estudios ayudaron a mejorar el mercado y crear un equilibrio de mercado 

y una distribución justa de recursos humanos (Garcia , 2021).   

Ardilla (2015) infiere que el interés por el estudio de la calidad de vida aumentó 

dramáticamente en los últimos años del siglo XX. Se piensa que se logró satisfacer las 

necesidades básicas de la población, al menos en los países desarrollados o “primer” 

mundo, y al menos entre los segmentos considerables de la población en estos países. Por 

otro lado, en el mundo en desarrollo o el mundo mayoritario, la situación es bastante 

diferente, y la mayoría de las personas no han satisfecho sus necesidades básicas. Por lo 

tanto, el concepto de calidad de vida debe ser visto desde una perspectiva cultural, es un 

concepto que varía entre culturas, épocas y grupos sociales.  

A pesar de este interés en la calidad de vida, es importante constatar que no existe 

una definición acertada de calidad de vida. Ardilla (2015) explica que distintos autores 

utilizan diferentes definiciones implícitas, pero no las explicitan. En general se refieren a 

una propiedad que tiene el individuo para experimentar situaciones y condiciones de su 

ambiente dependiendo de las interpretaciones y valoraciones que hace de los aspectos 

objetivos de su entorno.   

A pesar de que la calidad de vida está determinada por factores sociales, 

individuales, de salud física y material (Osorio et al. 2011), no se puede concluir una 

definición de calidad de vida relacionada a la salud (Urzúa, 2010) que resulte unívoca, al 

parecer, porque el estado de salud y la calidad de vida son conceptos que se confunden o 

bien, porque la calidad de vida no se aísla de normas.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) concreta la calidad de vida en 

función del nivel de salud física, psicológica, social y ambiental de una persona en el 

contexto sociocultural que lo envuelve; por su parte, la conceptualización de calidad de 

vida coherente con la salud (CVRS) hace referencia al carácter en que la calidad de vida 

es inservible por un malestar o tratamiento, estableciendo el grado de satisfacción de una 

persona a su bienestar fisiológico, emocional y social (Urzúa, Calidad de vida: Una 

revisión teórica del concepto, 2017). Por su parte, según el esquema de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha señalado como un indicador para calcular la 

calidad de vida el Índice de Desarrollo Humano (IDH), basado en aspectos como 

expectativa, educación e ingreso per cápita, así como la residencia y alimentación 

adecuada (Ardilla, 2015).   

 (Urzúa, Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto, 2017) explica que la 

calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa (Levy y 

Anderson, 1980). Asimismo, según el autor los principales factores que se tienen en 

cuenta en el estudio de la calidad de vida son los siguientes: bienestar emocional, riqueza 

material y bienestar material, salud, trabajo y otras formas de actividad productiva como 

relaciones familiares y sociales, seguridad.   

Debido al brote de coronavirus COVID-19 estamos experimentando un momento 

histórico sin precedentes, las rutinas sociales y económicas se han interrumpido, y nuestro 

sistema de salud estuvo saturado. Esta situación afecta y sigue afectando gravemente a 

una gran parte de la población cuya realidad ha cambiado radicalmente. Estos cambios 

han generado estragos en la calidad de vida de las personas.   

De acuerdo con el análisis llevado a cabo por Numbeo1 durante la primera mitad 

del año 2021 se llevó a cabo un análisis de calidad de vida de los ciudadanos de diversas 

naciones, considerando los siguientes indicadores: el poder adquisitivo, la seguridad, el 

sistema sanitario, el costo de vida, la proporción entre el precio de las propiedades y los 

ingresos, el tiempo de desplazamiento en el tráfico, la polución y el clima.    

  

                                                 
1 Numbeo es la base de datos colaborativa sobre países y ciudades más grande del mundo. Numbeo 

proporciona información precisa y actualizada sobre las condiciones de vida de todo el planeta, incluyendo 

coste de vida, indicadores de vivienda, sanidad, tráfico, criminalidad y contaminación.  
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El Perú alcanzó un índice de calidad de vida de 81.29 puntos, siendo el más alto 

el de 188.36 (Suiza) y el más bajo el de 54.71 (Nigeria). Los índices más elevados en el 

Perú fueron los de seguridad, cuyo puesto se ubica en el puesto 81, y la proporción entre 

el precio de las propiedades y los ingresos, ubicado en el puesto 71; el tiempo de tráfico, 

en el puesto 78; y la contaminación, en el puesto 79. Se encuentra en el puesto 77 de un 

total de 83 países en relación con la calidad de vida en el mundo, de acuerdo con un 

ranking elaborado por Numbeo. Solo contando a los países de América Latina analizados, 

el Perú estaría en el último lugar de calidad de vida por debajo de Uruguay, Ecuador, 

Brasil, Argentina, Colombia y Chile (RPP, 2021).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2017, la 

población censada del departamento de Cusco fue de 1 205 527 habitantes. La economía 

cusqueña registró un crecimiento promedio anual de 2,3 por ciento durante el periodo 

2011-2020, impulsado principalmente por una mayor actividad minera y de 

hidrocarburos. En el contexto nacional, en 2020, Cusco aportó el 4,0 por ciento al 

Producto Bruto Interno (PBI) del país, ubicándose como la cuarta economía después de 

Lima, Arequipa y La Libertad. La principal actividad económica fue la extracción de gas 

y minerales, que representó el 46,2 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) 

departamental; seguida de comercio (6,9 por ciento); construcción (6,4 por ciento); 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura (5,4 por ciento); y manufactura (5,3 por ciento) 

entre las principales. La Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 754,7mil 

personas, el cual representó el 4,7 por ciento de la PEA nacional en 2020. La tasa de 

ocupación de la PEA alcanzó el 96,3 por ciento del total (BCR, 2020).   

A partir de lo explicado surge la necesidad de investigar qué determinantes 

socioeconómicos influyen en la calidad de vida en la población de la región Cusco en el 

periodo 2020.   

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Como influye los determinantes socioeconómicos en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco, 2020?  

1.2.2. Problemas específicos  

o ¿Como influye los determinantes socioeconómicos en el acceso al servicio de 

salud en la población de la Región Cusco, 2020?  

https://rpp.pe/economia/economia/latinoamerica-es-la-segunda-region-mas-desigual-del-mundo-segun-programa-de-las-naciones-unidas-noticia-1343775
https://rpp.pe/economia/economia/latinoamerica-es-la-segunda-region-mas-desigual-del-mundo-segun-programa-de-las-naciones-unidas-noticia-1343775
https://rpp.pe/economia/economia/latinoamerica-es-la-segunda-region-mas-desigual-del-mundo-segun-programa-de-las-naciones-unidas-noticia-1343775
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o ¿Como influye los determinantes socioeconómicos en las condiciones de la 

vivienda y del hogar, en la población de la Región Cusco, 2020?  

o ¿Cómo influye los niveles de ingresos en la calidad de vida en la población de la 

Región Cusco, 2020?  

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Analizar los determinantes socio económicos que influyen en la calidad de vida en 

la población de la Región Cusco, 2020.  

1.3.2. Objetivos específicos  

o Determinar cómo influyen los determinantes socioeconómicos en el acceso al 

servicio de salud en la población de la Región Cusco, 2020.  

o Determinar de qué manera influyen los determinantes socioeconómicos en las 

condiciones de vivienda y del hogar en la población de la Región Cusco, 2020.  

o Determinar cómo influyen los niveles de ingresos en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco, 2020.  

1.4. Hipótesis de la investigación  

1.4.1. Hipótesis general  

El factor socioeconómico influye de manera significativamente en la calidad de 

vida en la población de la Región Cusco, 2020.  

1.4.2. Hipótesis específicas  

o Los determinantes socioeconómicos influyen significativamente en el acceso al 

servicio de salud en la población de la Región Cusco, 2020.  

o Los determinantes socioeconómicos influyen significativamente en las 

condiciones de la vivienda y del hogar en la población de la Región Cusco, 2020.  

o Los niveles de ingresos influyen de manera positiva en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco, 2020.  

1.5. Justificación de la investigación  

Según, Hernández et al., (2018) los criterios para evaluar la importancia potencial 

de una investigación son:   
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1.5.1. Justificación teórica  

En la investigación se utilizó teorías referentes a la calidad de vida y 

determinantes socioeconómicos por otra parte, la investigación estableció relación 

entre variables a un nivel explicativo, es decir entre los determinantes 

socioeconómicos que consta de dimensiones, nivel de educación y empleo e 

ingresos en relación a la calidad de vida.   

1.5.2. Justificación práctica  

En el estudio, se estableció la existencia de relaciones de las variables y 

dimensiones, por lo que los resultados obtenidos a través de pruebas estadísticas 

permitieron determinar los determinantes socio económicos que influyen en la 

calidad de vida, en la población de la Región Cusco- 2020.  

1.5.3. Justificación de implicancia social  

El aporte social del estudio se hipotética a partir de los resultados obtenidos, 

puesto que estos se encuentran directamente relacionados con el problema de la 

calidad de vida, y sus determinantes socioeconómicos. Por ende, la relevancia social 

se evidenció en el aporte sobre la población de la región de Cusco, los cuales a partir 

de los resultados de la investigación pueden generar una adecuada toma de 

decisiones en beneficio de los habitantes de la Región.   

1.5.4. Justificación Metodológica  

La investigación utilizó el método científico por lo que obtuvo la base de 

datos del INEI esto por medio de la encuesta, este instrumento de investigación 

permitió medir la influencia de determinantes socioeconómicos en la calidad de 

vida en los habitantes de la región Cusco.   

1.6. Delimitaciones de la investigación  

1.6.1. Espacial  

La investigación tiene como espacio, la población de la región de Cusco.  

1.6.2. Temporal   

La investigación está delimitada al período 2020  
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1.6.3. Teórico  

La presente investigación estuvo delimitada por teorías económicas referidas a las 

variables de estudio los cuales son: variable independiente, determinantes 

socioeconómicos y la variable dependiente calidad de vida.   

    

CAPÍTULO II. Marco teórico  

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Mediante el trabajo de investigación de Prada (2016) denominado “Factores 

socioeconómicos y calidad de vida relacionada con la salud: un análisis multinivel” 

de la Universidad Nacional de Colombia. Tuvo como objetivo, determinar a través 

de un modelo analítico multinivel las diferencias en la percepción de la calidad de 

vida relacionada con la salud, según el nivel socioeconómico, cultural, ambiental y 

demográfica. Para lo cual, se realizó un corte transversal a una muestra de 1636 

personas distribuidas en distintos municipios de Colombia. Debidamente 

estratificada en pobres y no pobres, tipos de habitantes por municipios y contexto 

geográfico. Asimismo, el nivel de ingresos, la dependencia económica, la gravedad 

de la enfermedad, el tipo urbano y las interacciones edad-sexo. Desde luego, 

mediante la aplicación de STATA se determinaron varios modelos explicativos de 

la calidad de vida relacionados a la salud. Finalmente se llegó a la conclusión: El 

estado de la salud de las personas tiene impacto en su calidad de vida que puede ser 

positivo o negativo, pero la percepción es determinada de acuerdo al individuo, 

lugar de residencia, condición económica y contexto cultural.    

Por su parte, Osorio (2019) en su investigación “Determinantes  

socioeconómicos del reciclaje en la Paz, Bolivia: un análisis de política pública” de 

la Universidad Privada Boliviana. Tuvo como objetivo, determinar las variables 

socioeconómicas con mayor significancia en la probabilidad de reciclar en la ciudad 

de La Paz. La base de datos que se empleó fue la Encuesta de Hogares del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 2016. Para las estimaciones de las variables se 

empleó el modelo de probit, siendo el reciclaje una variable dependiente cualitativa 

y las variables independientes los factores socioeconómicos. Los resultados reflejan 

que, las variables significativas que determinan la decisión de reciclar son: el estado 

civil, el género, los años de escolaridad, las participaciones en programas 
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ambientales y el nivel de riqueza de los ciudadanos. Donde, las personas con nivel 

educación y que viven cerca de los puntos verdes realizan el reciclaje, asimismo, la 

cultura y conciencia ambiental influye positivamente en la acción del reciclaje. Sin 

embargo, la política de implementación de puntos verdes no incentiva el reciclaje, 

ante ello, se debe plantear estrategias más efectivas que vayan acorde a la conducta 

del reciclaje de los ciudadanos.  

Por otro lado, Lara & Mancheno (2021) en su tesis “Factores 

socioeconómicos que afectan el rendimiento académico: resultados prueba-ser 

bachiller 2018-2019” de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Cuyo 

objetivo fue, establecer la relación entre los factores socioeconómicos y la calidad 

de educación en la parte sierra de Ecuador, al final del periodo 2018 a 2019. La base 

de datos se obtuvo de la INNEVAL y encuestas directas a los estudiantes. Para ello, 

la metodología empleada fue una estadística descriptiva y el análisis longitudinal 

correlacional cuantitativo de los factores socioeconómicos. Esta investigación 

determina como resultado, que el medio donde se desarrollan los estudiantes, la 

actividad del jefe del hogar, el ingreso económico y el grado académica influyen 

directamente a la prueba de SER Bachiller de los estuantes. Ya que, los estudiantes 

de regiones más tranquilos y de buena economía reportaron mejores rendimientos 

académicos a diferencia de los estudiantes que habitan en zonas con problemas de 

inseguridad. Por lo tanto, es necesario mantener un orden social de armonía y que 

las familias cuenten con un sustento económico para brindar mejor nivel de 

educación a sus hijos(as), asimismo, plantear políticas que fortalezcan el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Según León & Collahua (2016), en su trabajo de investigación en el contexto 

peruano denominado “El efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento de los 

estudiantes peruanos: un balance de los últimos 15 años” tuvo el objetivo de 

determinar las formas en las que se mide el nivel socioeconómico de las familias en 

los distintos medios de investigación dentro del contexto peruano. Este fue un 

estudio cualitativo descriptivo, donde se realizó la revisión de 28 fuentes 

bibliográficos. Para el efecto de la investigación se empleó el estadístico z de Fisher, 

que determina el coeficiente de correlación a nivel de rendimiento académico y el 

nivel socioeconómico en cada uno de los estudios específicos. Finalmente se llegó 
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a la siguiente conclusión: que, en los últimos 10 años, las investigaciones han 

empleado constantemente índices compuestos que determinan las distintas 

dimensiones del bienestar del hogar. Lo cual es positivo ya que, permiten calcular 

de forma confiable los aspectos que se quiere estudiar. Respecto a las variables que 

componen el nivel socioeconómico, en el campo económico se observa que la 

mayoría de los estudios emplean variables como el acceso a servicios básicos en el 

hogar (electricidad, agua y desagüe), los activos permanentes y la calidad de la 

vivienda.   

Por su parte, Paredes et ál. (2020) en su investigación denominada 

“Determinantes socioeconómicos y próximos de la mortalidad de niños menores de 

cinco años en el Perú 2015-2018” de la Universidad Nacional del Altiplano. 

Propusieron como objetivo, hallar los determinantes socioeconómicos y próximos 

de la mortalidad en niños menores de cinco años en Perú. Dicha investigación tiene 

enfoque teórico de Mosley y Chen, con estimaciones a través de la metodología 

econométrica con modelos de semi paramétrica de Cox y no paramétrica de Kaplan 

y Meier. En la conclusión se halla que, el nivel de educación de la madre, la 

economía del hogar y el soporte de la salud de la madre incide significativamente 

en la probabilidad de deceso de los niños menores de cinco años. Asimismo, el nivel 

de la educación de la madre tiene una correlación relativa con el nivel 

socioeconómico y el acceso a los servicios de salud del hogar, para la supervivencia 

infantil.   

Por otro lado, Risco (2014) en su tesis “Determinantes socioeconómicos de 

la esperanza de vida en el Perú – periodo: 1980-2011” de la Universidad Nacional 

de Piura. Cuyo objetivo fue, determinar y analizar los aspectos socioeconómicos 

más relevantes que explican la esperanza de vida de los peruanos. Para lo cual, se 

utilizó la base de datos desde el periodo de 1980 a 2011, extraídas de distintas 

instituciones como el Banco Mundial, Banco Central de Reserva del Perú y de 

Centro de Economía Internacional. Las estimaciones econométricas se realizaron 

mediante la metodología de Engle-Granger. Finalmente, como resultado de 

observa, que de acuerdo al modelo de Granger las variables como el número 

matriculados del nivel primario, vacunados contra DTP y el crecimiento 

demográfico son significativos para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía.   
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2.1.3. Antecedentes Locales  

De acuerdo a Tinoco (2020) en su tesis “Análisis de los factores 

socioeconómicos determinantes de la felicidad en los distritos de la provincia del 

cusco” de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Tuvo como 

objetivo, determinar los factores socioeconómicos que influyen en la felicidad de 

los ciudadanos de la provincia de Cusco. Para ello, la base de datos se determinó 

mediante la encuesta directa a una muestra seleccionada aleatoriamente. Se ejecutó 

una metodología no experimental causal mixta de análisis cualitativo y cuantitativo 

para medir las observaciones levantadas. Para procesar los datos se empleó el 

programa de Stata 15.0 donde se procedieron las operaciones correspondientes. 

Concluyendo, que el promedio de infelices es de 0.5%, poco felices es de 27.7%, 

felices con 68.1% y por último los de mayor felicidad es de 3.7%. Las variables que 

tienen mayor influencian directa en la felicidad son la educación, el ingreso 

económico personal y la edad. Sin embargo, las ejecuciones de obras públicas en 

su distrito y el nivel social inciden en menor magnitud.   

Por su parte Condori & Soria (2017) en su investigación denominada “Nivel 

socioeconómico y rendimiento académico de los estudiantes carrera profesional 

economía y negocios internacionales código 2016-I Universidad Peruana Austral 

del cusco – 2017”. Cuyo objetivo fue, determinar la relación del nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de 

economía y negocios internacionales, de la universidad Peruana Austral en la 

ciudad del Cusco. Trabajo aplicado a la técnica de encuesta con instrumento de 

cuestionario a los estudiantes del código 2016-I y su nivel socioeconómico. La 

estimación de los datos se realizó mediante el análisis estadístico SPSS versión 22. 

Las conclusiones de esta investigación fueron que el nivel socioeconómico de los 

alumnos incide relativamente en su rendimiento académico, pero, el estatus social 

de los padres no influye de forma directa al rendimiento académico de los alumnos. 

Por otro lado, se observa que el nivel económico del hogar no tiene relación directa 

con el rendimiento académico, ya que a pesar de que los padres cuentan con menor 

ingreso económico optan por brindar mejor capital humano a sus hijos.   

Orihuela & Saire (2020), en su tesis “La desigualdad del estado nutricional 

de la población infantil de 0.5 a 5 años de edad según nivel socio-económico en el 

departamento de Cusco, año 2017” de la Universidad Andina del Cusco. Esta 
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investigación tuvo como objetivo, determinar el nivel de desnutrición de la 

población infantil entre las edades de 0.5 a 5 años de acuerdo a su condición 

socioeconómica en el departamento de Cusco. Esta fue una investigación con 

enfoque cuantitativo no experimental, trabajada con base de datos extraídas de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), procesada mediante el uso 

de SPSS, STATA Y EXEL. En las conclusiones se observa que el nivel de 

desnutrición infantil se concentra más en las familias con estratos socioeconómico 

bajos. Los centros de salud concentran mayor porcentaje de desnutrición 

proveniente de familias socioeconómicamente bajos, y se observa que el acceso a 

servicios básicos de salud incide positivamente en la reducción de la desnutrición 

infantil. Asimismo, es vital la nutrición de la madre para reducir la desnutrición 

infantil, más no incide en la desnutrición la educación de la madre.   

2.2. Bases teóricas  

A. Teoría Económica  

Existe una diversidad de definiciones de economía, pera la más explícita, es 

aquella que comprende como el análisis de la asignación de los recursos escasos entre 

los fines alternativos, una definición general que engloba cualquier tipo de 

organización económica, y a la vez permite entender la separación de la materia objeto 

en estudio frente a otras ciencias complementarias (Folke, 1997). Esto explica que, si 

los recursos no fueran escasos y evidentemente fueran abundantes como para suplir 

absolutamente todas las necesidades de los individuos no habría problema económico. 

Por lo tanto, se deriva que la elección de los recursos es limitada y que no se puede 

tener de todo sin antes pagar un valor por el recurso.   

 En tanto, la teoría económica plantea que el análisis económico se puede 

desarrollar desde los enfoques macroeconómicos y microeconómicos. La 

macroeconomía tiene un enfoque global, o sea estudia la economía de un país, de una 

ciudad o a nivel mundial basada en leyes o características de la economía como la 

inflación, poder adquisitivo, crisis económica, entre otros., mientras la   

microeconomía abarca el estudio de una unidad económica, comprendida entre la 

unidad productiva individual y el comportamiento de los individuos, ya que permite 

analiza la conducta de oferta y demanda a través de precios, mercados, producción y 

otros (Caraveo, 2015).  
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Es relevante tener en cuenta los fundamentos de la economía para determinar 

los comportamientos de los individuos, que permite analizar el desarrollo de la 

sociedad mediante la práctica de políticas aplicadas de acuerdo a las demandas y 

prioridades a nivel local, nacional e internacional.   

B. Determinantes socioeconómicos   

En la sociedad los determinantes socioeconómicos son considerados como pilares 

sustanciales e indispensables, ya que actualmente, la falta de capacidad económica en 

ciertos grupos sociales genera el incremento de la presencia de problemas sociales, 

políticas y ambientales, pues los grupos sociales con bajo nivel económico pueden tener 

muchos más problemas en diferentes ámbitos de su vida, así por ejemplo: la salud, el 

empleo, la educación, un techo donde vivir, etc., esto sucede por los insuficientes recursos 

que los individuos con bajo nivel socioeconómico ofrecen a los suyos (Rodríguez & 

Paccha, 2015). Ante ello, es fundamental el rol de las políticas públicas, que se deben 

plantear y ejecutar de acuerdo las necesidades y condiciones de la sociedad para lograr el 

bienestar conjunto y combatir con la desigualdad.   

Por su parte, Bernal (2005) sostiene que los determinantes socioeconómicos 

comprenden las múltiples actividades realizadas por el individuo con la finalidad de 

autorrealizar su propia vida y la de los miembros de su hogar, estas actividades pueden 

ser realizadas dentro del hogar o en el ámbito social como las relaciones interpersonales, 

el cuidado y proveer valores, mismas que deben ser ejecutadas sin la importancia del 

grado de satisfacción o insatisfacción que provoque dicha actividad, dentro de los cuales 

están inmersos deseos, sentimientos e inquietudes.   

Wiese (2019) los determinantes socioeconómicos, forman un conjunto de 

interacciones entre las personas en el contexto cotidiano de la manifestación social como 

son la escuela, el hogar, la cultura, estructuras sociales, el estado, la religión, etc., estos 

inciden en la manifestación de satisfacer las necesidades básicas de cada miembro del 

hogar, los cuales reflejan los flujos económicos. a) Determinante sociales  

Wiese (2019) señala que, son un conjunto de circunstancias específicas que 

conforman o determinan el estado o condición de una persona en cuanto individuo 

pertenece a una sociedad. Dentro de estos determinantes se examinan las tendencias 

demográficas, las condiciones sanitarias, la alimentación y la nutrición, la condición, el 

empleo, el lugar de origen de los integrantes del hogar, la construcción y la fuerza de 

trabajo.  
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b) Determinantes económicos   

Los determinantes económicos se ven reflejados en el ingreso económico y si 

estos recursos satisfacen las necesidades básicas de cada miembro de dicha familia.  

Siendo determinante en la convivencia familiar dado que permite no solo tranquilidad 

material si no también espiritual, esta solo será factible si los miembros del hogar tienen 

un trabajo y sean excelentes administradores del hogar (Caraveo, 2015).  

Los ingresos económicos se reflejan en los ingresos económicos y, en 

consecuencia, satisface las necesidades fundamentales de los miembros de una familia. 

La existencia familiar es un factor esencial en la conexión familiar, propiciando la 

tranquilidad material y espiritual que resulta fundamental para la subsistencia del ser 

humano.  

C. Nivel socioeconómico  

El nivel socioeconómico es un aspecto que comprende una medida en relación a 

la economía y condición social de los individuos. En otras palabras, es una segmentación 

de la capacidad económica y social del hogar, que permite acceder a un conjunto 

determinado de bienes y servicios de acuerdo a la demanda de las necesidades 

individuales o familiares (López, 2009).   

Por otro lado, León & Collahua (2016) mencionan que el nivel socioeconómico 

es un concepto que presenta cierta complejidad en su definición, ya que comprende un 

carácter multidimensional en el sentido más amplio referidos a estructura social, 

condición económica, salud y educación. En tanto, la medición del nivel socioeconómico 

se determina generalmente mediante la encuesta a través de los indicadores económicos, 

indicadores de salud, indicadores de educación e indicadores sociales. De acuerdo a los 

resultados que se obtenga, se clasifican en los siguientes niveles como las se muestran en 

la figura N°1.   
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Figura 1   Distribución socioeconómica de hogares  

 

Nota.  Elaborado por IPSOS (2022)  

Los grupos de nivel socioeconómico (NSE), como el grupo A representa a la clase 

alto, el grupo B a la clase medio alto, el grupo C a la clase medio, el grupo D a la población 

pobre y por último el grupo E a la población en extrema pobreza.   

a) Costo de vida  

Sánchez (2016) determina que el coste de vida se comprende como el resultado 

de la estimación de bienes y servicios, que las familias necesitan consumir para alcanzar 

la satisfacción o un determinado nivel de vida. Pero, el costo de vida presenta cierta 

dificultad en el proceso de cálculo, puesto que, la satisfacción de las necesidades básicas 

de los individuos se sustenta en elementos de carácter subjetivo como el nivel del poder 

adquisitivo.  

En ese sentido, De Gregorio & Huneeus (1999) sustentan que el cálculo de las 

variaciones del costo de vida de un individuo, se determinan cuando hay un cambio en 

los precios relativos de los bienes y servicios que consume el sujeto. Son los ingresos y 

presupuestos que determinan el nivel del consumo de bienes y servicios que el individuo 

puede pagar.   

b) Bienestar  

El bienestar es un reflejo de las buenas condiciones de la vida individual o familiar 

en el hogar. El cual, comprende suplir las necesidades como las fisiológicas 
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(alimentación, respiración, descanso y homeostasis), la seguridad (físico, empleo, salud, 

familiar, propiedad, recursos), la afiliación (amistad, afecto, intimidad sexual), el 

reconocimiento (autor reconocimiento, confianza, respeto y éxito), finalmente la 

autorrealización (falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas) 

Maslow (1968) citado por (Elizalde et al., 2006).  

En tanto, el bienestar de un individuo es un estado de equilibrio de sus condiciones 

físicas y mentales. Por lo que, el bienestar social se determina como el resultado de la 

suma del bienestar de los miembros de la sociedad, quienes son los beneficiarios de la 

distribución equitativa de los recursos.   

Se considera el bienestar social, el conjunto de elementos que contribuyen a la 

plena calidad de vida de la persona y que permiten que su existencia alberga 

todos los elementos que brindan a la tranquilidad y la satisfacción de los seres 

humanos. El bienestar social es una condición no observable directamente, 

sino que a partir de juicios se comprende y puede comparar de un tiempo o 

espacio a otro. El bienestar, como concepto abstracto posee una importante 

carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece 

correlacionado con algunos factores económicos objetivos.  (Reyes & Oslund, 

2014, pág. 221)  

La búsqueda de un equilibrio óptimo del bienestar social, se determina a través de 

funciones sociales de bienestar. Donde, el bienestar social resulta de la suma en conjunto 

de las utilidades individuales de sus miembros, y el óptimo se da cuando los agentes 

intercambian bienes hasta un punto donde se deja de generar beneficios mutuos sin 

empeorar sus situaciones (Pindyck & Rubinfeld, 2009).  
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Figura 2   Caja 

de Edgeworth: 

intercambio de dos 

consumidores    

 

Nota. Elaborado por (Bustamante, 2017)  

En la figura 2 se observa el equilibrio de dos consumidores. Donde, la curva (i) 

con la curva (j) representan a la curva del contrato, en la cual, los dos consumidores 

obtienen iguales tasas marginales de sustitución logrando un bienestar con intercambio 

eficiente.   

D. Teoría evolución de calidad de vida  

Espinosa & Ore (2017) la calidad de vida es multidimensional, y se estructura en 

diversos componentes objetivos, tales como la economía, la labor, la vivienda, las 

relaciones sociales, el ocio, el medio ambiente, los derechos. Asimismo, se requiere la 

implementación de políticas públicas que integren el bienestar social, basado en los 

derechos humanos universales, para garantizar la igualdad de oportunidades. Por ello, es 

indispensable determinar los indicadores de la calidad de vida para realizar la evaluación 

social correspondiente y determinar las medidas políticas acorde a las necesidades 

sociales.  

 Fernández (2010) el concepto es comprendido como una correlación existente 

entre un determinado nivel de vida individual o colectiva de forma objetiva y su 

correspondiente valoración subjetiva, que vinculan un conjunto de aspectos como estado 
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de salud, función física y mental, bienestar físico, adaptación psicosocial, bienestar 

general, satisfacción con la vida y plena felicidad.    

Jiménez (2007) explica que la calidad de vida surge en entorno al debate sobre el 

medio ambiente y las condiciones de vida urbana, a comienzos de los 60 como el resultado 

de la búsqueda incesante del bienestar humano y la preocupación por la creciente 

industrialización de la sociedad, el cual, a determinada la urgencia de medir la realidad a 

través de datos concretos, dando mayor impulso al desarrollo de las ciencias sociales, por 

ende la calidad de vida comprende aspecto como la condición de vida de una persona, la 

salud, educación, amistad, seguridad pública, etc. Determinantes fundamentales para 

evaluar la calidad de vida de los ciudadanos e innovar medidas de carácter política, 

económica, social y ambiental.  E. Teoría de Maslow.  

Maslow (1943) menciona que los individuos se encuentran motivados por 5 

niveles: fisiológicas como el hambre, el sexo, el sueño, etc.; de seguridad como el 

cuidado, la autonomía, la estabilidad laboral; sociales como la amistad de los compañeros 

de trabajo, de amigos,el afecto familiar, etc.; autoestima como el reconocimiento, el 

ascenso en el trabajo, el respeto mutuo, etc. y autorrealización como la capacidad de logro. 

Dichas necesidades humanas están estructuradas según una jerarquía, donde las 

necesidades fisiológicas y de seguridad son necesidades primarias y cuando estas están 

cubiertas, se pueden pasar a satisfacer las necesidades secundarias como las sociales, 

autoestima y autorealización (Santrock, 2002).  

F. Teoría de McClelland  

McClelland (1961) dice que hay tres motivaciones en los individuos: lograr algo, 

destacar, ser afiliado, aceptar y poder, y controlar y controlar. Algunos autores dicen que 

las necesidades son causadas por la sociedad porque se aprenden de manera inconsciente 

y se enfrentan activamente al entorno. Por eso, es importante que las personas se 

comporten de manera crítica y no afectan bien su trabajo (Naranjo, 2009).  

G.  Calidad de vida  

De acuerdo a Salas & Garzón (2013) la calidad de vida (CV) es una percepción 

sobre la satisfacción de las necesidades de las personas o grupos sociales, y que no se les 

niega las oportunidades para que logren alcanzar el estado de felicidad y realización 

personal. Lo cual, representa que cada individuo alcanza una calidad de vida a través de 

un equilibrio que va desde las condiciones económicas, sociales, políticas, de salud y 
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condiciones naturales. Cabe mencionar que, las políticas de carácter social cumplen con 

una función relativa en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.   

Por su parte, Urzúa & Caqueo (2012) sustentan que la calidad de vida o condición 

de vida, es objetivamente medible en un individuo mediante sus condiciones de salud 

física, relaciones sociales, actividad ocupacional. Sin embargo, no existe parámetros 

universales que determinan la calidad de vida, pues las evaluaciones de condición de vida 

son diferentes según las personas y el contexto social. Asimismo, la condición de vida 

puede ser representado como en la siguiente figura N°3, en donde se determina la 

percepción de CV, de forma individual, culturales y sociales que representa los factores 

con la que un individuo se desarrolla en relación a sus logros, expectativas, estándares y 

su interés particular.   

Figura 3   Diagrama conceptual de la OMS  

  

 
Nota.  Elaborado por la Organización Mundial de la Salud desarrollado por Urzúa & Caqueo (2012)  

H. Importancia de la Calidad de Vida  

Diversos investigadores, entre ellos Schalock (1996), asumen que la investigación 

sobre Calidad de vida tiene importancia pues es un concepto organizador aplicable en 

general a la mejora de la sociedad, pero en especial aplicable a la mejora de los servicios 

humanos. Así, puede ser utilizado para distintos propósitos, entre ellos la evaluación de 

las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la evaluación de los 

resultados de los programas y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de 

estos servicios y la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la 
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población en general y a otras más específicas, como la población con discapacidad. Un 

desglose por sectores indica que los avances de la medicina han hecho posible prolongar 

notablemente la vida, generando un aumento importante de las enfermedades crónicas, lo 

que como ya vimos ha generado un término nuevo: Calidad de Vida relacionada con la 

salud, vinculada con la percepción que tiene el paciente a los efectos de una enfermedad 

determinada o de la aplicación de ciertos tratamientos en diversos ámbitos de su vida, 

especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y 

social (Alor, 2018).   

I. Clasificación de la calidad de vida  

a) Calidad de vida instrumental  

Alor (2018) explica que la calidad instrumental refleja una condición utilitaria, 

extrínseca y formal; significa perfección tecnocrática y sofisticación de medios 

independientemente de su contenido político y su relevancia cultural. Se identifica con la 

competición desenfrenada e interesada, que tiende a acumular bienes materiales, 

independientemente de los valores éticos establecidos colectivamente por la población.  

 Nava (2012) referenciado en Alor (2018)  señala que refleja una condición ética 

e intrínseca del ser humano como actor individual y social, políticamente engranado en 

la sociedad; significa calidad de vida política creada históricamente por la población en 

su propia comunidad, da prioridad a la definición y a la satisfacción de las necesidades 

básicas y a la promoción colectiva de la población en su medio cultural. Se identifica con 

la promoción de la participación de los individuos y grupos en las decisiones que afectan 

al bien común. Respeta las instituciones, los valores endógenos y promueve la autonomía 

cultural.  

b) Componentes de Calidad de Vida  

Según, Alor (2018) explica que los componentes de la calidad de vida son los siguientes:   

o Confort material.   

o Salud y seguridad personal  

o Relaciones familiares  o 

Hijos/ Nietos   
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o Relación marital  o 

Amistades o Aprendizaje  

o Comprensión de uno 

mismo  o Trabajo  o 

Autoexpresión creativa  o 

Ayuda a los demás  

J. Medición de la calidad de vida  

El Instituto (IBV) propone medir la calidad vida mediante un índice de calidad de 

vida (ICV) construido a parir de la percepción que las personas tienen de sus necesidades 

y expectativas.  

  

Donde los factores determinantes son:   

• Seguridad  

• Salud   

• Confort  

• Hedonismo  

• Rendimiento   

• Relaciones interpersonales  

• Espiritualidad  

2.2.1.  Identificación y conceptualización de variables  

A. VARIABLE I: Determinante socioeconómico   

Las variables económicas son las condiciones de vida de las personas, 

independientemente del lugar donde se encuentran. Se puede inferir que aquellos 

individuos con un nivel de educación superior obtienen ingresos económicos superiores, 

una mejor condición de salud y un reconocimiento social. En general, los determinantes 

socioeconómicos ponen en evidencia el bienestar de los individuos, y estos determinantes 

comprenden los indicadores de salud, económico, social, educación, políticos, culturales 

y medioambientales que inciden directa o indirectamente en la condición de vida 

individual o colectiva (Ponce et al., 2014).  
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B. VARIABLE II: Calidad de vida  

Ardila (2003) sostiene que la calidad de vida es una condición subjetiva y a la vez 

objetiva, ya que abarca un conjunto de aspectos a las que un individuo posee como 

horizonte para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación, salud, et., asimismo, la calidad de vida se entiende como el grado de 

crecimiento personal, la realización de las potencialidades y otros puntos similares que 

forman el bienestar subjetivo. Por otro lado, el autor expone los principales factores a 

tener en cuenta para el estudio de la calidad de vida como el bienestar emocional, riqueza 

material, trabajo productivo, vínculos sociales y familiares, seguridad e integración con 

la comunidad.   

2.2.2. Operacionalización de variables  
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Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables  
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Nota. Elaboración propia.  
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2.3. Marco conceptual  

a) Educación. – Se entiendo como un proceso humano y cultural complejo, que 

fomenta la perfección y la seguridad, pues la educación conduce a la libertad a 

través de la disciplina, sometimiento, conducción y en ocasiones bajo la guía de 

obligatoriedad, firmeza (León A. , 2007).   

b) Empleo. – Se considera al estado ocupacional individual o colectiva ejercida en 

virtud de un contrato formal, por la cual, se percibe una remuneración periódica.   

c) Ingreso económico. – De acuerdo a la International Labour Organization (ILO) 

el ingreso económico se entiende como el monto de ingreso monetarios que 

perciben los prestadores de servicios en su sentido más amplio.   

d) Salud. – La Organización Mundial de la salud (OMS) determina como el estado 

completo de bienestar personal y social, que no es solo la ausencia de las 

enfermedades. Estado en la cual, las personas ejercen sus funciones vitales con 

cierta normalidad (Herrero, 2016).  

e) Vivienda. – Ministerio de Vivienda (2006) considera como un derecho y 

necesidad fundamental de los seres humanos para una vida decente, la carencia de 

ella, expresa una violencia estructural que impide el desarrollo adecuado de las 

personas.  

f) Inclusión financiera. –  Banco Mundial (2018) expresa que la inclusión 

financiera tanto, para las personas y empresas consiste en tener acceso a productos 

y servicios asequibles para satisfacer sus necesidades, hacer transacciones, 

ahorros, créditos y seguro.   

g) Saneamiento básico. - Ministerio de Economía y Finanzas  (2011)       menciona 

como un servicio básico de agua potable y de alcantarillado que permite combatir 

y reducir las enfermedades para incrementar los niveles de vida de la población.  

h) Calidad de vida. -  Percepción individual que tiene lugar en la existencia, en lo 

cultural y sistema de valores en los que se desarrolla, sus expectativas, normas e 

inquietudes, salud física y mental, estado psicológico, nivel de dependencia y en 

general la relación esencial con el entorno (Jiménez, 2007).   

i) Necesidades. – Es la sensación de una falta o carencia de un objeto o bien que 

experimenta un individuo, y su obtención del bien o servicio alivia el bienestar, 

aunque existen las necesidades limitadas e ilimitadas.  
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j) Bienestar. – Es un estado subjetivo que trata de cómo y porqué las personas 

experimentan su vida de manera positiva, incluyendo juicios cognitivos como 

reacciones afectivas como la felicidad (Blanco & Días, 2005).  
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CAPÍTULO III. Metodología de la investigación   

3.1. Tipo de investigación   

La investigación fue de un tipo básica o pura, dado que, solo generará y aumentará 

conocimiento sobre qué factores socioeconómicos influyen en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco-2021. Valderrama (2014) define que una investigación de 

tipo básica busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus 

resultados a problemas prácticos. Esto significa que no está diseñada para resolver 

problemas prácticos. El investigador se preocupa por el desarrollo del conocimiento 

científico y no se le exige las implicaciones prácticas de su estudio.   

3.2. Enfoque de la investigación   

El enfoque de la investigación adaptó un alcance cuantitativo, debido a que se 

empleará el uso de la información mediante la recolección de datos, para probar la 

hipótesis con base en una medición numérica, y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial que nos permitirá conocer y establecer pautas de comportamiento y contrastar 

teorías.  

3.3.  Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación fue no experimental, puesto que en la 

investigación no se manipuló la variable independiente, es decir, los factores 

socioeconómicos, se utilizó tal como se captó, y de esa manera se analizó si influye o no 

en la calidad de vida en la población de la Región Cusco, 2020. Hernández et al. (2014) 

la investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación 

intencionada de las variables y donde solo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos.  

Asimismo, según Hernandez (2010) citado en Valdrrema (2014) los diseños de 

investigación transversal o transeccional recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado y en forma simultánea. La investigación aplicó los instrumentos de 

recolección de datos a la población de estudio, en un momento dado, es decir, en el año 

2020.  
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3.4. Alcance de la investigación   

La presente investigación tuvo un alcance explicativo. Según, Hernández (2014) 

afirma que, el alcance explicativo va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Asimismo, este tipo de alcance están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, pues, se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. En ese sentido, el 

estudio pretende analizar el nivel de incidencia de los factores Socio - Económicos en la 

calidad de vida en la población de la Región Cusco año 2020.  

El diseño explicativo muestra el siguiente esbozo:  

 X  Y  

Donde:  

X= Factores socioeconómicos  

Y= Calidad de vida  

El presente trabajo de investigación fue correlacional, ya que de acuerdo con Hernández 

et ál. (2014) los estudios correlacionales, tienen como eje fundamental evaluar el grado 

de asociación entre dos o más variables, donde se miden cada una de ellas  

(presuntamente relacionadas), cuantifican y analizan la vinculación, donde un cambio de 

un factor influye directamente en el otro. Tales correlaciones se sustentan en la hipótesis 

sometida a prueba.  

3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población  

Para el desarrollo de la investigación y lograr el objetivo, la población de estudio está 

determinada como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes 

residentes tanto en el área urbana y como en el área rural de la Región Cusco. Es 

importante destacar que, debido a la ausencia de la población de estudio, se puede excluir 

a los integrantes de las fuerzas armadas que residen en cuarteles, campamentos, barcos y 

otros ámbitos. Asimismo, se prescinde de los individuos que residen en residencias 

colectivas, tales como hoteles, hospitales, asilos y claustros religiosos, cárceles, entre 

otros (INEI, 2020).  

3.5.2.  Descripción de muestra  

De acuerdo a INEI (2020), la muestra es la información estadística de los 

Censos de Población y Vivienda y el material cartográfico actualizado para la 

realización de la actividad:  
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En el Área Urbana  

• La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más 

habitantes.   

• La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 

120 viviendas particulares.   

• La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.   

En el Área Rural   

 La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de dos tipos:   

- El centro poblado urbano con 500 a menos de 2 mil habitantes.   

- El Área de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas 

particulares.   

 La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de dos tipos:   

- El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.   

- La vivienda particular   

 La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.  

Tipo de muestra:   

La muestra es del tipo probabilística, estratificadas, multiétnicas e independientes en cada 

área de investigación.  

Tamaño de la muestra:   

El tamaño anual de la muestra 2020 es de 1358 viviendas en la Región de Cusco. A 

continuación, en la figura 4 se muestra la cantidad exacta de la muestra para la región 

Cusco.   

Figura 4 Distribución departamental de la muestra 2020.  
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Nota. Elaborado por INEI (2020).  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1. Técnica  

La técnica para recopilar información fue por medio de la observación de 

fuente secundaria, fuentes referidas al estudio en documentales de investigaciones 

relacionadas con el tema de diferentes entidades, textos de teoría económica y para 

la obtención de datos se recurrió a la página web del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), donde se ha extraído los datos de la ENAHO-INEI 2020. Los 

datos obtenidos por esta institución fueron por medio de encuestas dirigidas a la 

Población de la región Cusco.  

3.6.2.  Instrumento  

El instrumento que se utilizó en la presente investigación viene a ser el 

cuestionario, según lo menciona Hernández Sampieri (2018), es un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Se aplicó un 

cuestionario involucrando a las variables y dimensiones del estudio.   

En el año 2020, en el contexto de Estado de Emergencia Nacional provocada 

por el impacto del COVID-19, el INEI aplicó el instrumento de la encuesta una 
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estrategia de instrumento mixto. La primera comprendió de entrevistas telefónicas 

con un cuestionario reducido, 186 preguntas y 325 ítems, y la segunda fue una 

entrevista directa con 405 preguntas y 329 ítems.   

Tabla 2  Tipos de entrevistas aplicadas a la población peruana  

 

Nota. Elaborado por INEI (2020)  

3.7.  Técnica de procesamiento y análisis de datos  

 La presente investigación con la finalidad de lograr el objetivo de estudio, aplicó 

la técnica de procesamiento y análisis de datos basado en: la entrada, que comprende la 

disposición de la base de datos, la tabulación y limpieza de los datos, en seguida se tiene 

el proceso, que comprende la selección del programa a emplear para la ejecución 

pertinente, en este caso se aplicó el uso del Software STATA. Finalmente, se tuvo la 

salida, donde se presentó el análisis de los resultados a través de cuadros, figuras y otros.    

3.8. Procedimiento de procesamiento de datos  

Para la ejecución del procesamiento de datos se tiene tres etapas, los cuales son:  

Codificación: Se realizó para codificar los datos obtenidos de los resultados de la 

encuesta realizada por el instituto nacional de estadística e informática (INEI).  

Tabulación: Se realizó el análisis descriptivo para identificar la relación de las variables 

de investigación. Se crean tablas y gráficos para una mejor interpretación de la 

investigación.  

Análisis de regresión: En el análisis de regresión se modeló la influencia de los 

determinantes socioeconómicos en la calidad de vida de la población de la Región Cusco 

año 2020, se utiliza el software estadístico STATA para realizar el análisis 

correspondiente.   
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Interpretación de resultados, se describió los resultados tal como se muestran en las 

tablas y figuras, tanto las descriptivas como inferenciales. Finalmente, se realizaron la 

discusión de resultados y las conclusiones.  

 Asimismo, se estimará un modelo econométrico para evaluar la influencia de los 

determinantes socioeconómicos que influyen en la calidad el cual es el siguiente:   

𝑌[P(Tiene cuenta de ahorro)/P(No iene cuenta de ahorro  

= 𝐵0 + 𝐵1 ∗ 𝑋1 + 𝐵2 ∗ 𝑋2 + 𝐵2 ∗ 𝑋2 + 𝐵3 ∗ 𝑋3  

Y = Determinantes socioeconómicos  

P = Probabilidad  

X1 = Acceso al servicio de salud  

X2= Condiciones de la vivienda y del hogar  

X3 = Horas de trabajo  

B0 = Calidad de vida  

B1 = El coeficiente de incidencia de X1  

B2 = El coeficiente de incidencia de X2  

B3 = El coeficiente de incidencia de X3  

3.9. Confiabilidad y validez   

Confiabilidad  

La confiabilidad mide la consistencia interna de un instrumento utilizando el Alfa 

de Cronbach (Bernal, 2016). En este caso, se evaluó el cuestionario de preguntas 

utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, que midió la consistencia interna de las 

preguntas del cuestionario. Para obtener la confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach en 

el software estadístico SPSS v25. Los valores obtenidos se interpretaron a través de la 

escala de valores.  

Donde:  

• >0.9, nivel elevado de confiabilidad  

• >0.8 o superior como confiable   
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• 0.7 - 0.6, confiabilidad inaceptablemente baja  

Tabla 3 Estadística de fiabilidad  

 
Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos     

,838  1358  

    

Nota. Elaboración propia.  

De la tabla, se puede inferir que, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,838; lo que 

significa de acuerdo a la interpretación de Alfa de Cronbach, es confiable. Por ende, se 

puede decir que, el instrumento que aplico el INEI fue viable.  

Validez  

La validez respecto a los instrumentos de la encuesta realizado por Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), ha sido sometido a un trabajo exhaustivo realizado por 

el juicio de expertos. El juicio de expertos sirve para comprobar la validez de los ítems 

con un criterio determinado y previamente establecido.   

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV. Resultados, contrastación de hipótesis y discusión  

 4.1 Resultados   

Estadística descriptiva  

Indicadores de la calidad de vida. - La calidad de vida es una de las variables muy 

importantes en la economía, con múltiples formas de medición tanto económica como 

sociales.   
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En la presente investigación se mide la calidad de vida con los indicadores principales 

recopilados en la encuesta nacional de hogares (ENAHO - INEI).  

Dimensión: Características de la vivienda y del hogar  

De acuerdo a la tabla 4, los hogares de la región Cusco, tienen en su gran mayoría 

viviendas cuyas paredes exteriores son de adobe para el 70.35% de casos, luego el ladrillo 

o bloque de cemento para un 23.13% de los hogares. Mientras que, los otros materiales 

se emplean con menor frecuencia en los hogares. Al ser predominante las paredes de 

adobe, nos sugiere que aún se está teniendo viviendas con un material tradicional, 

mientras que, en la actualidad hay materiales de construcción modernos las que puedan 

utilizar para las viviendas.  

Tabla 4   El material predominante en las paredes exteriores es:  

Tipo de material  Frecuencia  Porcentaje  

ladrillo o bloque de cemento  958  23.13  

piedra o sillar con cal o cemento  30  0.72  

adobe  2,913  70.35  

quincha (caña con barro)  6  0.14  

piedra con barro  51  1.23  

madera (pona, tornillo, etc)  155  3.74  

otro material  28  0.68  

Total  4,141  100  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

También por la condición de tenencia de la vivienda, la gran mayoría de los 

hogares de la región Cusco, específicamente para el 81.72% cuentan con vivienda propia 

y/o totalmente pagada, y solamente el 9.49% de los hogares habitan en una vivienda 

alquilada. Es decir, la mayor parte de los hogares de la región Cusco viven en su casa 

propia. Lo cual permite mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Tabla 5  Condición de tenencia de la vivienda:  

Situación  Frecuencia  Porcentaje  

alquilada  393  9.49  

propia, totalmente pagada  3,384  81.72  

cedida por otro hogar o institución  356  8.6  

otra forma  8  0.19  

Total  4,141  100  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  
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Acceso al servicio de agua y desagüe  

El acceso al agua en la región Cusco, en general, es alcanzable para todas las 

provincias y distritos de la región por el hecho de ubicarse en la sierra peruana. Y contar 

con cuencas hídricas muy importantes, como la del Vilcanota, en ese sentido, como se 

observa en la tabla 6, los hogares de la región Cusco tienen acceso al agua potable con un 

promedio de 21.18 horas al día, mientras la mediana es de 24 horas al día. El hogar con 

menor número de horas de acceso al agua potable es de 1 horas y el hogar con máximo 

número de horas cuenta con agua las 24 horas.  

Tabla 6  Número de horas al día que tiene Agua  

Frecuencia  Promedio  Std. Dev.  Min  Max  

1,818  21.18207  6.142893  1  24  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020   

De acuerdo a la distribución de las horas para el acceso a agua potable, como se 

observa en el histograma de distribución de frecuencias, reafirma el acceso de agua 

potable es en su mayoría las 24 hora para los hogares de la región Cusco.  
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Figura 5  Acceso a agua Potable (en horas) en los hogares de la región Cusco  

 

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Acceso a energía eléctrica  

La empresa que provee energía eléctrica en la región Cusco es la EPS “Electro sur 

este S.A”, así según la tabla 7, los hogares que acceden a energía eléctrica en la región 

Cusco con el 92.49%, mientras que solamente el 7.51% no accede. En resumen, contar 

con el servicio de energía eléctrica es vital para los hogares Cusqueños, pues es un 

indicador que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y la realización de 

sus actividades económicas.  

Tabla 7  Tipo de alumbrado del hogar:  

Acceso a energía eléctrica  Frecuencia  Porcentaje  

No   311  7.51  

Si  3,830  92.49  

Total  4,141  100  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Uso de energía para Cocinar  

El acceso a algún tipo de energía para cocinar es diverso en los hogares de la 

región Cusco, como se muestra en la tabla 8, pero predomina el uso de gas (balón glp) 
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para el 44.3% de la población, con mayor uso. Mientras los otros tipos de energía para 

cocinar son menos empleados por los hogares. Sin embargo, aún predomina el uso de la 

leña para un 23.96% de la población, principalmente en las áreas rurales y en los que no 

se tiene o es difícil acceder a gas.   

Tabla 8  Combustible que usan en el hogar para cocinar  

Tipo  Frecuencia  Porcentaje  

electricidad  9  0.22  

gas (balón glp)  1,834  44.3  

gas natural (sistema de tuberías)  17  0.41  

carbón  7  0.17  

leña  992  23.96  

otros  1281  30.95  

Total  4,140  100  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Estadísticas descriptivas de las variables independientes  

Educación  

Los habitantes de la región Cusco, afirman en su gran mayoría (2,568 habitantes), 

es decir, el 62.04% de las personas tuvieron como lengua materna el idioma quechua, una 

de las razones es porque Cusco es una ciudad histórica y centro del imperio Incaico, 

mientras que, para el 35.23% de la población Cusqueña la lengua que aprendieron durante 

su niñez es el castellano.  

Los otros idiomas como el aimara, lenguas nativas como el ashaninka, awajún o 

el shipibo tienen un menor nivel de representación entre los dos idiomas explicados 

anteriormente.  

  

  

  

Tabla 9  ¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez?  

Idioma  Frecuencia  Porcentaje  

quechua  2,568  62.04  

aimara  5  0.12  

otra lengua nativa  31  0.75  

castellano  1,458  35.23  
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otra lengua extranjera  1  0.02  

no escucha/no habla  14  0.34  

lengua de señas peruanas  2  0.05  

ashaninka  22  0.53  

awajún/aguarun  1  0.02  

shipibo  konibo  1  0.02  

matsigenka/machiguenga  36  0.87  

Total  4,139  100  

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Con respecto a la otra variable de educación, es muy importante conocer el nivel 

o grado de estudios alcanzado por los habitantes de la región del Cusco al 2020, como se 

observa en la tabla 10, el 25.68% (1,063 personas) de la población tiene primaria 

incompleta, el 17.49% tiene secundaria completa y el 16.86% tiene secundaria 

incompleta. En términos agregados la población de la región de Cusco cuenta con un nivel 

de formación de primaria y secundaria en la mayor parte de los habitantes. Mientras que 

los niveles superiores solo tienen el 17% de la población en promedio.  

Tabla 10  ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó?  

Grado de estudio  Frecuencia  Porcentaje  

sin nivel  325  7.85  

educación inicial  212  5.12  

primaria incompleta  1,063  25.68  

primaria completa  394  9.52  

secundaria incompleta  698  16.86  

secundaria completa  724  17.49  

superior no universitaria incompleta  130  3.14  

superior no universitaria completa  177  4.28  

superior universitaria incompleta  192  4.64  

superior universitaria completa  195  4.71  

maestría / doctorado  24  0.58  

básica especial  5  0.12  

 
Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Por otra parte, en términos de años, el último año o grado de estudios obtenido por 

los habitantes de la región Cusco, es en promedio de 5 años, para el 27.95% de los 

encuestados, no tienen años de estudios que aprobó el 27.66% de la población.    

Total   4,139   100   
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Tabla 11  ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó?  

año  Frecuencia  Porcentaje  % acumulado  

0  1,055  27.66  27.66  

1  401  10.51  38.18  

2  459  12.03  50.21  

3  548  14.37  64.58  

4  260  6.82  71.39  

5  1,066  27.95  99.34  

6  25  0.66  100  

Total  3,814  100    

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

En lo referido al nivel de alfabetismo en la población de Cusco, el 53.75% 

manifiesta que, si sabe leer y escribir, mientras que el 46.25% de la población indica que 

no sabe leer ni escribir. Por lo cual se observa una brecha importante a reducir en cuanto 

al nivel de analfabetismo en la población de Cusco.  

Figura 6  ¿Sabe leer y escribir?  

 

Nota. Elaboración propia con base de la ENAHO 2020  

Uso de internet  

De acuerdo a la figura 3, se observa el 34.56% de la población de la región Cusco, 

hace uso del internet, mientras mayor es el porcentaje de las personas que no hacen uso 

del internet para el 65.44% de la población Cusqueña. Esto es un indicador del nivel de 

uso de las tecnologías de información, lo cual es regular para el 2020, en la que la situación 

del Covid-19, era galopante y era muy importante el uso de las tecnologías de la 

información e internet.  

Figura 7  en el mes anterior, ¿Ud. hizo uso del servicio de 

internet?   

  

53.75 

46.25 
si no 
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Nota. Elaboración propia en base a la ENAHO 2020  

Variables de SALUD  

La otra variable de estudio del trabajo de investigación es la salud, el cual es una 

variable importante para explicar la calidad de vida de las personas en la región Cusco. 

Por tanto, en la ENAHO, se consideran varias preguntas para capturar el estado de salud 

de los habitantes, una de las preguntas relevantes es si la persona encuestada padece 

alguna enfermedad o malestar crónico.  

Como se puede notar en la figura 8, el 27.18% de la población indicaron que, si 

padecían algún tipo de enfermedad en el período 2020, mientras que el 72.82% señalaron 

su estado de salud sin padecimiento de alguna enfermedad, es decir, hay una cuarta parte 

de la población en promedio que requiere atención de los servicios de salud, quienes 

deben ser tratados en un tiempo prudente y con las recomendaciones necesarias para 

reducir el porcentaje de personas con alguna enfermedad.  

  

  

  

Figura 8  ¿Padece de alguna enfermedad o malestar crónico (artritis, hipertensión, 

asma, etc)?  

 

  

34.56 

65.44 

Uso internet 

si 

no 

  

  

  

  

  

27.18 

72.82 

Padecimiento de alguna enfermedad 

si no 
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Nota. Elaboración propia en base a la ENAHO 2020  

Por otra parte, es importante conocer si la población de la región Cusco tiene algún 

tipo de seguro de salud, como se capturó en la ENAHO 2020, el 71.51% de la población 

de Cusco está asegurado en el seguro integral de salud (SIS), el 11.23% está asegurado 

en el seguro de Essalud, y el 17.26% tiene otro tipo de seguro. Predomina el seguro SIS 

porque es gratuito para todos los pobladores de la región, mientras que Essalud es 

principalmente para personas con trabajos dependientes y formales. En suma, hay gran 

cobertura de seguro de salud para las personas en Cusco.  

Tabla 12  El sistema de prestación de seguro de salud al cual ud. Está afiliado 

actualmente es:  

Tipo de seguro de salud  Frecuencia  Porcentaje  

ESSALUD  480  11.23  

Seguro integral de salud (sis)    3,057  71.51  

otros  738  17.26  

Total  4,275  100  

Nota. Elaboración propia en base a la ENAHO 2020  

Variable: Empleo e ingresos  

La variable de Empleo e ingresos es muy relevante, ya que permite a las personas 

mediante el empleo generar ingresos y con este poder mejorar su calidad de vida, desde 

el punto de vista económico. Además, dinámica la economía local con mayor consumo e 

inversión.  

En la región Cusco, el 43.29% tiene una ocupación de trabajador independiente, 

mientras que el 38.32% de la población tiene como ocupación de trabajador familiar no 

remunerado. Por otra parte, los trabajos de empleado (8.48%), obrero (8.41%), empleador 

(1.1%) son escasos en esta región. Predomina los trabajos independientes y familiares, 

los cuales en este último no son adecuadamente remunerados.   

Tabla 13  Ud. se desempeñó en su ocupación principal o negocio como:  

Tipo de ocupación  Frecuencia  Porcentaje  

empleador o patrono  28  1.1  

trabajador independiente  1,097  43.29  

empleado  215  8.48  

obrero  213  8.41  

trabajador familiar no remunerado  971  38.32  

trabajador del hogar  8  0.32  
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otro  2  0.08  

Total  2,534  100  

Nota. Elaboración propia en base a la ENAHO 2020  

Con respecto al ingreso de los hogares en la región Cusco, se tiene de acuerdo a 

la tabla 14, el ingreso bruto promedio es de 6528 soles de un hogar, mientras que el ingreso 

neto es de 5,882.51 soles para un hogar en la región Cusco.   

Por otra parte, el dato más alto en los ingresos brutos es de 158,280 soles mientras 

que en los ingresos netos es de 140,058 soles. En resumen, la mayor parte de los hogares 

se encuentran en el nivel socioeconómico B y C de acuerdo a la clasificación del INEI.  

Tabla 14  Ingreso bruto y neto promedio   

Tipo de estadístico  Ingreso Bruto  Ingreso Neto  

Frecuencia   4,278  4,278  

promedio   6528.013  5882.514  

Std. Dev.  15466.13  13535.34  

Min  0  0  

Max  158280  140058  

Nota. Elaboración propia en base a la ENAHO 2020  

4.2. Contrastación de Hipótesis    

Para probar cuantitativamente las hipótesis de la presente investigación, se utilizó 

un modelo de regresión múltiple, el cual, relaciona la variable dependiente, Calidad de 

Vida, con las variables independiente “Determinantes Socioeconómicos”, se explica 

como sigue:  

Se plantea un modelo de regresión múltiple, considerando las variables de estudio:  

Calidad de vida = f (Determinantes Socioeconómicos)  

Calidad de Vida = f (Nivel de educación, Empleo, Ingresos)  

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 ∗ 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 + 𝜷𝟏 ∗ 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒐 + 𝜷𝟐 ∗ 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  

Análisis correlacional   

Prueba de hipótesis específica 1   

HO: Los determinantes socioeconómicos no influyen significativamente en el acceso al 

servicio de salud en los habitantes de la Región Cusco- 2020.  
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H1: Los determinantes socioeconómicos influyen significativamente en el acceso al 

servicio de salud en los habitantes de la Región Cusco- 2020.  

Para corroborar la hipótesis planteada del objetivo específico 1, se plantea un modelo de 

regresión múltiple, para con ello ver la significancia de las variables a nivel individual (t 

estadístico y en forma conjunta (F estadístico).  

Modelo: Regresión Múltiple:  

En Stata, la nomenclatura es la siguiente:  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛:  𝑝401 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝑝314𝑎 + 𝑝513𝑎 + 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑑ℎ𝑑 + 𝑖𝑛𝑔𝑡𝑟𝑎ℎ𝑑  

donde:  

Variable dependiente:  

p401:  Si padece alguna enfermedad o malestar crónico  

Variables independientes:  

P314a: Si uso el servicio de internet en el último mes (para fines educativos)  

P513a: Tiempo de trabajo en la ocupación principal (en años)  

Ingindhd: Ingreso por actividad principal independiente  

Ingtrahd: Ingreso por transferencias corrientes monetarias del país  

Estimación de los coeficientes de correlación:   

Tabla 15  Coeficientes de correlación de la salud por el método OLS   

Var. Dependiente  
p401 ¿Padece de alguna enfermedad o malestar crónico?   

ind.  

Variable e  Coeficient error estándar  
t  

p >  
|t|  

 
p314a  -0.2354  

0.029365 

3  
-8.02  0.00  

 
p513a1  -0.0079  

0.001061 
8  

-7.41  0  

 
ingindhd  1.87E-06  8.87E-07  2.11  

0.03 

5  

 
ingtrahd  -9.92E-06  3.98E-06  -2.49  

0.01 

3  

 
constante  2.061292  

0.052606 

6  

39.1 

8  
0  

   Número de observaciones:  1308  
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   R squared   0.37  

Nota. Elaboración propia  

Interpretación:  

- P314a: Uno de los indicadores relacionados a la variable educación es el acceso 

a internet y su uso con fines de información y aprendizaje, el cual se relaciona de 

manera significativa (P-value < 0.05) con la probabilidad de padecer alguna 

enfermedad. De acuerdo al coeficiente estimado se evidencia una relación inversa 

entre el uso del internet y si la persona pueda padecer alguna enfermedad. Así se 

afirma:  

Por cada aumento en el uso del internet por las personas de la región Cusco con 

fin de acceder a información, permite reducir la posibilidad de padecer alguna 

enfermedad en un 0.2354. mientras los demás determinates permanecen 

constantes.  

- P513a1: El otro indicador relacionado a la variable empleo es el tiempo de trabajo 

en la ocupación principal (en años), el cual se relaciona significativamente (pvalue 

< 0.05) con la probabilidad de padecer alguna enfermedad.  De acuerdo al signo 

del coeficiente estimado se relaciona negativamente con la variable dependiente. 

Cuya interpretación es la siguiente:  

Por cada año adicional de tiempo de trabajo de los pobladores de la región Cusco, 

existe la posibilidad de padecer alguna enfermedad en un 0.0079. mientras los 

demás determinantes permanecen constantes. Este resultado es evidente, puesto 

que, a mayores años de trabajo, las personas tienden a padecer alguna enfermedad 

con más años de trabajo.  

- ingindhd: Asimismo, uno de los indicadores relacionados a la variable ingresos 

es el ingreso por actividad principal independiente del habitante, el cual se 

relaciona de manera significativa (P-value < 0.05) con la probabilidad de padecer 

alguna enfermedad. De acuerdo al coeficiente estimado se evidencia una relación 

directa y positiva entre el ingreso por actividad principal y el si la persona pueda 

padecer alguna enfermedad. Así se afirma:  

Por cada aumento en el ingreso por actividad independiente de las personas de la 

región Cusco, permite aumentar la posibilidad de padecer alguna enfermedad en 
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un 0.000187. Mientras los demás determinantes permanecen constantes. Es decir, 

a mayor ingreso de las personas, mayores casos de padecer alguna enfermedad.  

De manera similar sucede con el indicador de ingresos por transferencias.  

- Finalmente, la constante, es significativo (P values <0.05) y se relaciona 

positivamente, pero no tiene una interpretación acorde a la teoría económica o 

alguna explicación coherente, sin embargo, es necesario incluirla como parte del 

modelo.  

Inferencia de la prueba de hipótesis o criterio de decisión:  

En función de los niveles de significancia de los indicadores de las variables de 

estudio (Educación, tiempo d trabajo e ingresos), se rechaza la hipótesis nula y se 

afirma que existe una relación significativa entre los determinantes socioeconómicos 

y la situación de salud de los pobladores de la región del Cusco, 2020. Puesto que 

todos los coeficientes estimados tienen una significancia individual (P valor < 0.05), 

así como en forma conjunta el R^2 es de 37%, es decir las variables de los 

determinantes socioeconómicos explican la situación de salud en Cusco.  

Prueba de hipótesis específica 2   

HO: Los determinantes socioeconómicos no influyen significativamente en las 

condiciones de la vivienda y del hogar en la población de la Región Cusco- 2020.  

H1: Los determinantes socioeconómicos influyen significativamente en las condiciones 

de la vivienda y del hogar en la población de la Región Cusco- 2020.  

  

Modelo. -  Regresión Múltiple:  

𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛:   𝑝105𝑏  𝑝314𝑎  𝑝513𝑡   𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑑ℎ𝑑    𝑖𝑛𝑔𝑡𝑟𝑎ℎ𝑑   𝑖𝑛𝑔𝑛𝑒𝑡ℎ𝑑  

Donde:   

Variable dependiente:  

P105b:  Situación de ocupación de vivienda alquilada  

Variables independientes:  

P314a: Si uso el servicio de internet en el último mes (para fines educativos)  

P513a: Tiempo de trabajo en la ocupación principal (en años)  
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Ingindhd: Ingreso por actividad principal independiente  

Ingtrahd: Ingreso por transferencias corrientes monetarias del país  

Ingnethd: Ingreso neto total   

Estimación de los coeficientes de correlación:   

Tabla 16  Coeficientes de correlación de las características de la vivienda por el 

método OLS   

   Number of obs   =       181  
   F(5, 175)       =     12.06 

   Prob > F        =    0.0000  
   R-squared       =    0.2562  
   Adj R-squared   =    0.2350  

   Root MSE        =    268.58 

  

       p105b         Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

                    

p314a  
                                                                  
   -119.7542   41.97646    -2.85   0.005    -202.5995   -36.90899 

       p513t     -.3494617   1.181943    -0.30   0.768    -2.682158    1.983235 
    ingindhd      .0009365   .0011597     0.81   0.420    -.0013523    .0032252 
    ingtrahd      .0075075   .0057379     1.31   0.192     -.003817     .018832 
    ingnethd      .0106991   .0018564     5.76   0.000     .0070353     .014363 
       _cons      360.0211   83.42731     4.32   0.000     195.3679    524.6743 

                                                                                

  

Nota.  Elaboración propia  

  

Interpretación:  

En términos generales el segundo modelo de regresión múltiple, cuantifica la relación 

entre la característica de la vivienda con los determinantes socioeconómicos, en donde se 

encontró las correlaciones siguientes por cada indicador.   

- P314a: Uno de los indicadores relacionados a la variable educación es el acceso 

a la internet y su uso con fines de adquirir información, el cual se relaciona de 

manera significativa (P-value < 0.05) con la situación de ocupación de una 

vivienda en la región Cusco. De acuerdo al coeficiente estimado se evidencia una 

relación inversa entre el uso del internet y si la situación de ocupación de una 

vivienda. Así se afirma:  

Por cada aumento en el uso del internet de las personas de la región, permite 

reducir la posibilidad de vivir en una casa alquilada en un 119.75, mientras los 

demás determinantes permanecen constantes.  

      Source          SS           df       MS    

              
       Model  

                                    
   4348982.92         5  869796.584 

    Residual     12623414.3       175  72133.7962 

              
       Total  

                                    
   16972397.2       180  94291.0958 
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- P513t: El otro indicador relacionado a la variable empleo es el tiempo de trabajo 

en la ocupación principal (en horas) la semana anterior, el cual, si observamos el 

P valor no es menor que 0.05, por eso no relaciona significativamente con la 

situación de ocupación de su vivienda.  Por ende, no tendría una interpretación 

económica y coherente su coeficiente.  

- Por otra parte, de los indicadores de ingresos, como por ejemplo el ingreso por 

actividad principal independiente (ingindhd), el ingreso por transferencias 

corrientes monetarias del país (ingtrahd) no tienen coeficientes significativos 

porque el P valor es mayor a 0.05, sin embargo, el ingreso neto de la actividad 

principal monetario (dependiente) si es significativo, y se interpreta como sigue.  

- ingnethd: Uno de los indicadores relacionados a la variable ingresos es el ingreso 

neto por actividad principal dependiente del habitante, el cual se relaciona de 

manera significativa (P-value =0.00 < 0.05) con la situación de ocupación de su 

vivienda. De acuerdo al coeficiente estimado se evidencia una relación directa y 

positiva entre el ingreso neto por actividad principal y si la persona vive en una 

casa propia, alquilada o cedida. Así se afirma:  

Por cada aumento en el ingreso neto por actividad principal dependiente de las 

personas de la región Cusco 2020, permite aumentar una mejor condición de 

ocupación de vivienda en un 0.011. Mientras los demás determinantes 

permanecen constantes. Es decir, a mayor ingreso de las personas, mayor es la 

condición de tenencia de una vivienda.  

- Finalmente, la constante, es significativo (P values <0.05) y se relaciona 

positivamente, pero no tiene una interpretación acorde a la teoría económica o 

alguna explicación coherente, sin embargo, es necesario incluirla como parte del 

modelo.  

Inferencia o criterio de decisión:  

En función del nivel de significancia de los indicadores del modelo tanto a nivel individual 

y en forma conjunta, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una relación 

significativa entre los determinantes socioeconómicos y las características de la vivienda 

y hogar en los pobladores de la región del Cusco, 2020. Principalmente explicado por los 

indicadores de la variable educación e ingresos.  
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Prueba de hipótesis específica 3   

HO: Los niveles de ingresos no influyen de manera positiva en la calidad de vida en los 

habitantes de la Región Cusco- 2020.  

H1: Los niveles de ingresos influyen de manera positiva en la calidad de vida en los 

habitantes de la Región Cusco- 2020.  

Para la contrastación de la hipótesis específica 3, nos basamos en los resultados del 

modelo de regresión 1 y modelo de regresión 2 del presente trabajo de investigación, por 

lo cual, esta hipótesis permite generalizar como influyó el nivel de ingresos en la situación 

de salud y las características de la vivienda de las familias en la región Cusco. De donde 

podemos inferir:  

Modelo de regresión 1:   

Se obtuvo que, el ingreso por actividad principal independiente del habitante, el cual se 

relaciona de manera significativa (P-value < 0.05) con la probabilidad de padecer alguna 

enfermedad. Tiene una relación directa y positiva entre el ingreso por actividad principal 

y el si la persona pueda padecer alguna enfermedad. Cuyo coeficiente se interpreta:  

Por cada aumento en el ingreso por actividad independiente de las personas de la región 

Cusco, permite aumentar la posibilidad de padecer alguna enfermedad en un 0.000187. 

mientras los demás determinantes permanecen constantes. Es decir, a mayor ingreso de 

las personas, mayores casos de padecer alguna enfermedad. Similarmente sucede con el 

indicador de ingresos por transferencias.  

Modelo de regresión 2:   

De acuerdo al coeficiente estimado en el modelo de regresión, en relación a los ingresos, 

se evidencia una relación directa y positiva entre el ingreso neto por actividad principal y 

si la persona vive en una casa propia, alquilada o cedida. Así se afirma:  

Por cada aumento en el ingreso neto por actividad principal dependiente de las personas 

de la región Cusco 2020, permite aumentar una mejor condición de ocupación de vivienda 

en un 0.011. mientras los demás determinantes permanecen constantes. Es decir, a mayor 

ingreso de las personas, mayor es la condición de tenencia de una vivienda.  

Inferencia o criterio de decisión:  
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En función del nivel de significancia del nivel de ingresos tanto en el modelo de regresión 

1 como en el modelo de regresión 2, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

una relación significativa entre el nivel de ingresos y la calidad de vida en los pobladores 

de la región del Cusco, 2020.  

En resumen, aludiendo a la hipótesis general, se infiere que los determinantes 

socioeconómicos y la Calidad de vida de los pobladores de la región Cusco, tienen una 

interrelación significativa, puesto que a nivel agregado los indicadores en su mayoría 

resultaron ser significativas. Además, fueron validados por los resultados de las pruebas 

de hipótesis específicas 1, 2 y 3, por ende, se rechaza la H0 de no existencia de relación 

significativa entre los determinantes socioeconómicos y la calidad de vida en la región 

del Cusco en el periodo 2020. Cuya significancia de explica a nivel individual (por cada 

indicador) y a nivel general para explicar la calidad de vida.  

4.3. Discusión   

El presente estudio se centró en el objetivo general de determinar la influencia de 

los determinantes socio económicos y la calidad de vida en la población de la región 

Cusco, 2020.  

Realizando un análisis sobre ambas variables en la parte estadística se demuestra 

una correlación significativa pues la significancia obtenida es menor a 0,05 en los 4 

indicadores considerados de los determinantes socioeconómicos y un coeficiente de 

determinación de 0,37 estableciendo una relación significativa por indicador y a nivel 

general del modelo. Esto refleja estadísticamente que existe una mejora en la calidad de 

vida explicada por los determinantes socioeconómicos, tal como Prada (2016) evidenció 

en su investigación que el estado de la salud de las personas tiene impacto en su calidad 

de vida que puede ser positivo o negativo, pero la percepción es determinada de acuerdo 

al individuo, lugar de residencia, condición económica y contexto cultural. Es decir, el 

estado de salud es una dimensión de la calidad de Vida.  

Paredes et al. (2018) ya había encontrado una relación significativa entre ambas 

variables en la población de niños, por lo que esta investigación contrasta con la misma, 

evidenciando que los determinantes socioeconómicos explican en gran parte el nivel 

educativo y el acceso a servicios de salud en el hogar, es decir, mejoran la calidad de 

Vida.  

De forma extensiva, relacionado a la dimensión de educación y salud, se encontró 

que son estadísticamente significativas para explicar la calidad de vida al nivel de 95% de 
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confianza, corroborada con la investigación de Condori & Soria (2017), quienes 

encontraron que el nivel socioeconómico de los hogares incide en el rendimiento 

académico, es decir un mayor nivel educativo permite mejorar la calidad de vida.   

Con respecto a la dimensión de las características de la vivienda y hogar, el 

resultado es parcialmente innovador, porque no se encontró estudios relacionados a medir 

la calidad de vida con esta dimensión, por lo cual, en ese sentido, el grado de explicación 

de la calidad de vida a través de las características del hogar es menor que el coeficiente 

de la calidad de vida medido por la situación de salud. Tal como evidenció el estudio de 

Orihuela & Saire (2020) de la importancia de la salud en la calidad de vida.  

Mencionar además con respecto a la dimensión de ingresos, tal como señala 

Tinoco (2020), quien mide la calidad de vida por el nivel de felicidad en los distritos de 

la provincia del Cusco; los ingresos y el nivel educativo inciden en mayor magnitud a la 

calidad de vida. Tal como encontramos en el primer modelo de estimación por MCO del 

presente estudio.  

  

    

CONCLUSIONES   

1. En el análisis de los determinantes socioeconómicos de la calidad de vida en la 

región Cusco – 2020, se ha evidenciado la existencia de una relación significativa 

entre los determinantes socioeconómicos y la calidad de vida. Cuantificada 

mediante la correlación entre los indicadores y la variable dependiente de la 

calidad de vida propuesta en los dos modelos de estimación por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), que explican la correlación de los indicadores de 

la variable independiente con el indicador más relevante de la variable 

dependiente. En otros términos, el objetivo general se logra cuantificado por 

medio de las relaciones de las hipótesis específicas, de acuerdo al análisis 

inductivo.  

2. En relación a la primera hipótesis específica, se corrobora la relación de los 

determinantes socioeconómicos tales como, el uso de internet con fines 

informativos (significativo al 95% de Nivel de confianza), el tiempo de trabajo 

(significativo al 95% de Nivel de confianza), y los ingresos de las personas 

(significativo al 95% de Nivel de confianza) explican significativamente la 

situación de salud, medido por el indicador de si padece una enfermedad o 

malestar, en la población de la región Cusco 2020. Dicha significancia de da tanto 
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a nivel individual como en forma conjunta del modelo, el cual tiene un R^2 de 

0.37, es decir, el 37% de la variabilidad en la situación de la salud del individuo 

se explica por los determinantes socioeconómicos estudiados. Lo cual es bueno 

para una estimación con datos de corte transversal.  

3. Y en relación a la hipótesis específica 2, se comprueba la relación significativa de 

los determinantes socioeconómicos con las características de la vivienda y hogar 

a nivel general, en específico los determinantes socioeconómicos, tales como, el 

uso de internet con fines informativos indicador del nivel educativo (significativo 

al 95% de Nivel de confianza), y los ingresos de las personas (significativo al 95% 

de Nivel de confianza) explican significativamente las características de la 

vivienda y hogar en la población de la región Cusco 2020. Medido por el indicador 

de tenencia de casa propia o alquilada, mientras que el indicador del empleo 

denominada tiempo de trabajo (No es significativo al 95% de Nivel de confianza). 

En general la significancia del modelo cuantificado por un R^2 de 0.26 es regular, 

es decir, el 26% de la variabilidad en las características de la vivienda y hogar en 

los pobladores de la región Cusco se explica por los determinantes 

socioeconómicos estudiados. Lo cual se considera válido para una estimación con 

datos de corte transversal. Y siendo las características de la vivienda muy 

heterogéneas en la región Cusco.  

4. Y en relación a la hipótesis específica 3, se comprueba la relación significativa 

entre el nivel de ingresos y la calidad de vida, entre los habitantes de la región 

Cusco. Medido por el ingreso por trabajo independiente en el modelo de regresión 

1 y el ingreso neto por actividad principal en el modelo de regresión 2, los cuales 

son significativos con coeficiente de 0.00018 y 0.01 respectivamente, es decir, 

explica positivamente la calidad de vida en las familias de la región Cusco.   
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RECOMENDACIONES   

1. En el marco de los resultados de la presente investigación, se debe poner bastante 

énfasis en los determinantes socioeconómicos a la hora de explicar la calidad de 

vida en investigaciones futuras, puesto que, involucra las variables más 

fundamentales y con carácter multidimensional para abordar la calidad de vida, 

tales como, la salud, la educación, el empleo, los ingresos de los hogares, etc.   

2. De la contrastación de nuestra primera hipótesis específica 1 se infiere; debemos 

tomarle gran importancia a la salud, puesto que, todos los determinantes 

socioeconómicos (educación, empleo, ingresos) se relacionan significativamente 

con esta dimensión, asimismo las políticas públicas deben enfocarse en mejorar 

la salud de las personas.  

3. Por otra parte, los hacedores de políticas (el Gobierno en sus 3 niveles) deben 

priorizar sus inversiones en la mejora de las características de las viviendas de los 

hogares en Cusco, porque influyen en tener una calidad de vida adecuada y digna, 

además porque se ve explicado directamente por el nivel educativo y los ingresos 

de las personas.  

4. De acuerdo a la evidencia encontrada en la presente investigación se sugiere 

considerar relevantes políticas públicas para mejorar el nivel de ingresos de las 

familias de la región Cusco.  
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables  

  

Variables  

  

Definición conceptual  

  

Definición operacional  

  

Dimensiones  

  

Indicador 

  

Ítem  

Escala  

  

  

  

DETERMINANTES  
SOCIOECÓNOMICO 
S   

Factor socio económico, 

está vinculado a elementos 

sociales y económicos. Lo 

social, está relacionado con 

la sociedad (una comunidad 

de individuos que viven en 

un mismo territorio 

compartiendo normas), 

mientras que lo económico 

depende de la economía (la 

administración de bienes 

escasos para la satisfacción 

de las necesidades 

materiales del ser humano) 

(Wiese L. G., 2019).  

  

  

La variable determinante 

socioeconómico se 

medirá mediante los datos 

obtenidos de la “Encuesta 

Nacional de Hogares” – 

2020, encuesta realizada 

por el instituto nacional 

de estadística e 

informática (INEI).   

  

  

Nivel de 

educación   

-Grado de 
es 

estudio   

-Carrera superior 

universitaria  

-Lengua materna  

-Sabe leer, 

escribir   

-Servicio de 

internet   

- ¿Cuál es el último año o grado de 

estudios y nivel que aprobó?  

- ¿Cuál es la carrera superior 

universitaria o no universitaria que Ud. 

estudia o ha estudiado?  

¿Cuál es el idioma o lengua materna que 

aprendió en su niñez?  

- ¿Sabe leer y escribir?  

- ¿Ud. hace uso del servicio de 

internet?  

  

  

   

NOMINAL  

  

  

  

  

Empleo e ingresos 

  

-Ocupación   

- Tipo de ingreso  

 -Horas de trabajo  

-Ingreso 

monetario  

-Inclusión 

financiera  

-transferencias 

corriente  

 ¿Cuál es la ocupación principal que 

desempeñó?  

¿El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe 

en su ocupación principal es?  

¿Cuántas horas la semana Ud. trabaja?  

¿En su ocupación principal, ¿cuál fue la 

ganancia neta en el mes anterior?   

¿En los últimos 6 meses, recibió Ud. 

ingresos por concepto de trasferencias?  

  

  

  

  

  

ESCALAR  
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CALIDAD DE VIDA   

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en su grupo 

estudio de Calidad de vida la 

ha definido como la 

percepción de un individuo  

La variable calidad de 

vida y dimensiones de  
 medirán con los datos  
obtenidos del ENAHO –  

Acceso al servicio 

de salud  

  

-Presencia de 

enfermedades  

-Tenencia de 

Servicios de 

salud  

¿- A¿Pctualmente, usted cuenta con un 

adece de alguna enfermedad o malestar 

crónico?  

- ¿Cuál es el sistema de prestación de 

seguro de salud al cual Ud. está afiliado 

actualmente?  

   

  

  

  

 de su situación de vida, 

puesto que, en su contexto 

de su cultura y sistemas de 

valores, en relación a sus 

objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones 

(Callata, 2017).  

INEI encuesta realizada 

en el año 2020.   
Condiciones de la 

vivienda y del hogar 
-Material 

predominante  

-Condición de 

tenencia de la 

vivienda  

- Servicio de 

agua y desagüe.  

-Acceso a 

energía eléctrica  

-Tenencia de 

artefactos  

  

- ¿El material predominante en las 

paredes exteriores es?  

- ¿La vivienda que ocupa su hogar 

es?  

- ¿el hogar cuenta con servicio de 

aguay desagüe todos los días de la semana?  

- ¿su hogar es cuenta con servicio 

eléctrico? 

- ¿En su hogar, ¿la energía o 

combustible que utiliza para cocinar los 
alimentos es?  

- ¿en su hogar cuenta con artefactos?  

  

  

  

  

  

  NOMINAL  

  

Nota. Elaboración propia.   
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Anexo 2: Matriz de consistencia  
DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO - 2020.  

  
 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables/ Dimensiones  Diseño  

Problema General  
¿Como influye los determinantes 

socioeconómicos en la calidad de 

vida en la población de la Región 

Cusco, 2020?  

Objetivo General  
Analizar  los  determinantes 

 socio económicos que influyen 

en la calidad de vida en la población de la 

Región Cusco, 2020.  

Hipótesis General  
El factor socioeconómico influye de manera 

significativamente en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco, 2020.  

Variable Independiente  
1.- Determinante socioeconómico   
Dimensiones   
-Nivel de educación  
-Empleo e ingresos   
Variable Dependiente  
2.- Calidad de Vida   
Dimensiones   

- Acceso al servicio de salud  
- Condiciones de la vivienda 

y del hogar  

Diseño de la 

investigación  -
No experimental 

Alcance de la 
investigación -

Correlacional.  
Tipo  
-Cuantitativo  
Tipo de datos  
Fuente Secundaria  
Corte Transversal  

Problemas específicos  

  
-¿Como influye los determinantes 

socioeconómicos en el acceso al 

servicio de salud en la población de 
la Región Cusco, 2020?  
  
-¿Como influye los determinantes 
socioeconómicos en las condiciones 

de la vivienda y del hogar, en la 
población de la Región Cusco, 

2020?  
  
¿Cómo influye los niveles de 

ingresos en la calidad de vida en la 
población de la Región Cusco, 

2020?  
  

  

Objetivos Específicos  

  
-Los determinantes socioeconómicos 

influyen significativamente en el acceso al 

servicio de salud en la población de la 
Región Cusco, 2020.  
  
-Los determinantes socioeconómicos 
influyen significativamente en las 

condiciones de la vivienda y del hogar en 
la población de la Región Cusco, 2020.  
  
-Los niveles de ingresos influyen de 

manera positiva en la calidad de vida en la 
población de la Región Cusco, 2020.  
  
 
.  
  

  

Hipótesis Especificas  
  

- Los determinantes socioeconómicos 

influyen significativamente en el acceso al 

servicio de salud en la población de la 

Región Cusco, 2020.  
  
-Los determinantes socioeconómicos 
influyen significativamente en las 

condiciones de la vivienda y del hogar en la 
población de la Región Cusco, 2020.  
  
Los niveles de ingresos influyen de manera  
positiva en la calidad de vida en la 

población de la Región Cusco, 2020.  
  

  

  

Nota. Elaboración propia.   
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos – INEI 2020  

Cuestionario: Determinantes socioeconómicos que influyen en la calidad de vida en 

la población de la Región Cusco - 2020  

El propósito del presente cuestionario es recopilar información de los determinantes 

socioeconómicos que influyen en la calidad de vida. El cual está en función a las 

preguntas planteadas de la ENAHO 2020.  

HOGAR: Es el conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y 

consumen sus alimentos en común.  

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS   

Dimensión:   

I.1 Factor nivel de educación   

Variable  Tamaño  Decimal  Formato  Pregunta  

Indicador I.1.1: Grado de estudio  

P301A   2  0  N  ¿Cuál es el último año o grado de estudios y 

nivel que aprobó? – Nivel    
1.Sin nivel   

2.Educación inicial    

3.Primaria incompleta   
4.Primaria completa    

5.Secundaria incompleta    

6.Secundaria completa   

7.Superior no universitaria Incompleta   
8. Superior no universitaria completa   

9.Superior universitaria incompleta   

10.Superior universitaria completa   

11. Maestría/Doctorado    

12.Básica especial   
99 Missing value   

Rango 1-12  

P301B  1  0  N  ¿Cuál es el último año o grado de estudios y 

nivel que aprobó? - Año  99 Missing value  

Indicador I.1.2: Carrera superior universitaria  

P301A0  1  0  N  ¿Cuál es la carrera superior universitaria o no 
universitaria que ud. estudia o ha estudiado?   
0. Respondió   
1. Ninguna  2. No sabe   
Rango 1-2  

  

Indicador I.1.3: Lengua materna   
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P300A  2  0  N  ¿Cuál es el Idioma o lengua materna que 
aprendió en su niñez?   
1. Quechua   

    2. Aimara   

3. Otra lengua nativa   

4. Castellano   
6. Portugués   

7. Otra lengua extranjera   

8. No escucha/no habla   

9. Lengua de señas peruanas   
10. Ashaninka   

11. Awajún/Aguarun   

12. Shipibo – Konibo   

13. Shawi / Chayahuita   
14. Matsigenka / Machiguenga   

15. Achuar   

99 Missing value   

Rango 1-4, 6-15  

Indicador I.1.4: Sabe leer, escribir   

P302  1  0  N  ¿Sabe leer y escribir? - Respuesta espontánea   

1. Si   

2. No   

9 Missing value   
Rango 1-2  

Indicador I.1.5: Servicio de internet   

P314A  1  0  N  En el mes anterior, ¿Ud. hizo uso del servicio 
de Internet?   
1. Si   

2. No   

Rango 1-2  

P314B$1  1  0  N  En el mes anterior, ¿Uso ud., el servicio de 
internet en: El hogar?   
0. Pase   
1. El hogar   

Rango 0-1  

P314B$2  1  0  N  En el mes anterior, ¿Uso ud., el servicio de 
internet en: El trabajo?   
0. Pase   

2. El trabajo   

Rango 0-2  

  

Dimensión   

I.2 Factor Empleo e ingresos   

Variable  Tamaño  Decimal  Formato  Pregunta  

Indicador I.2.1: Ocupación     
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P505  3  0  N  ¿Cuál es la ocupación principal que 

desempeño? (revisión CIOU-88)  999 

Missing value  

P505R4  4  0  N  ¿Cuál es la ocupación principal que 

desempeño? (revisión CNO-2015)  9999 

Missing value  

P505B  3  0  N  ¿Qué tareas realizó en su ocupación principal?   
999 Missing value  

Indicador I.2.2: Tipo de ingreso    

P5111  1  0  N  ¿El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en 
su ocupación principal es: Sueldo?   
0. Pase   

1. Sueldo   

Rango 0-1  

P5112  1  0  N  ¿El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en 

su ocupación principal es: Salario?  
0. Pase   
1. Salario   

Rango 0-1  

Indicador I.2.3: Horas de trabajo   

P513T  2  0  N  ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada, en 

su ocupación principal, el día: Total  

P513A1  2  0  N  ¿Cuánto tiempo trabaja Ud., en esta  
Ocupación Principal? - Años 99 

Missing value  

Indicador I.2.4: Ingreso monetario   

INGMO1HD1  9  2  N  ¿En su ocupación principal, ¿cuál fue la 

ganancia neta en el mes anterior?   

Indicador I.2.5: Inclusión financiera   

P558E2_1  1  0  N  En los últimos 12 meses ... solicitó usted en 

algún banco, financiera, caja muni   
1. Si   

2. No   

Rango 1-2  

P558E3_1  1  0  N  En los últimos 12 meses...solicitó Ud. en 

algún banco, financiera, ¿caja 

municipal…Préstamos? Lo/a recibió?   
1. Si   

2. No   
Rango 1-2  

P558E2_2  1  0  N  ¿Cuál es la principal razón por la que no tiene 

ningún/a. A- Cuenta en un banco, financiera   
1. Si   

2. No  

 Rango 1-2  

Indicador I.2.6: Transferencia corriente    
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D556T1  6  0  N  (Deflactado, anualizado) Los últimos 6 meses, 
¿Recibió Ud. ingresos por el Total de  
Transferencias Corrientes? (Monto país)   

999999 Missing value  

D556T1  6  0  N  (Deflactado, anualizado) Los últimos 6 meses, 
¿Recibió Ud. ingresos por el Total de  
Transferencias Corrientes? (Monto extranjero)   
999999 Missing value  

  

  

  

  

  

B. VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE VIDA  

Dimensión:   

II.1 Situación de la salud   

Variable  Tamaño  Decimal  Formato  Pregunta  

Indicador II.1.1: Presencia de enfermedades  

P40$3  1  0  N  En los últimos 12 meses de...a.…¿Su hogar se 
vio afectado por alguno de los siguientes 
problemas: Enfermedad o accidente grave de 
algún miembro del hogar?   
0. Pase   

1. Enfermedad o accidente grave de algún  

miembro del hogar   
Rango 0-1  

Indicador II.1.2: Tenencia de Servicios de salud  

P4191  1  0  N  El sistema de prestación de seguro de salud al 

cual Ud. está afiliado actualmente es: ¿EsSalud?   
1. EsSalud  2. 
No   
Rango 1-2  

P4192  1  0  N  El sistema de prestación de seguro de salud al 

cual Ud. está afiliado actualmente es: ¿Seguro 
privado de salud?   
1. Seguro Privado de Salud   

2. No   

Rango 1-2  

  

Dimensión:   

II.2 Características de la vivienda y del hogar  

Indicador II.2.1:  Material predominante  
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P102  1  0  N  El material predominante en las paredes 
exteriores es:   
1.Ladrillo o bloque de cemento   

2.Piedra o sillar con cal o cemento   

3.Adobe   
4.Tapia   

5. Quincha (caña con barro)   

6.Piedra con barro   

7.Madera (pona, tornillo, etc)   
8. Triplay/calamina/estera   

9.Otro material   

Rango: 1-9  

P103  1  0  N  El material predominante en los pisos es:   

1. Parquet o madera pulida  
2.Láminas asfálticas, vinílicos o similares   

3. Losetas, terrazos o similares   

4.Madera (pona, tornillo, etc)   

5.Cemento   
6.Tierra   

7.Otro material   

Rango: 1-7  

 

P103A  1  0  N  El material predominante en los techos es: 1.  

Concreto armado   
2.Madera   

3.Tejas   
4.Planchas de calamina, fibra de cemento o 
similares   
5.Caña o estera con torta de barro o cemento 6.  

Triplay/estera/carrizo   

7.Paja, hojas de palmera   
8.Otro material   

Rango: 1-8  

P104  2  0  N  ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, 
sin contar el baño,la cocina, los pasadizos, ni el 
garage?   
99 Missing Value  

Indicador II.2.2:  Condición de tenencia de la vivienda  

P105a  1  0  N  La vivienda que ocupa su hogar es:   

1. Alquilada   

2.Propia, totalmente pagada   
3.Propia, por invasión   

4.Propia, comprándola a plazos   

5.Cedida por el centro de trabajo   

6.Cedida por otro hogar o institución   
7.Otra forma   

9 Missing Value   

Rango: 1-7  

Indicador II.2.3:  Servicio de agua y desagüe  
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P110C  4  0  N  ¿El hogar tiene acceso al servicio de agua todos 
los días de la semana?   
1.Si   

2.No   

Rango: 1-2  

P111A  1  0  N  El baño o servicio higiénico que tiene su hogar 
está conectado a:   
1.Red pública de desagüe dentro de la vivienda  

2.Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 

pero dentro del edificio   
3.Letrina (con tratamiento)   

4.Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 5.  

Pozo ciego o negro   
6.Río, acequia, canal o similar   

7.Otra   

9.Campo abierto o al aire libre   

Rango: 1-6,7,9  

Indicador II.2.4:  Acceso a energía eléctrica  

P1121  1  0  N  Tipo de alumbrado del hogar: Electricidad   

0. Pase   

1.Electricidad   

Rango: 0:1  

P1123  1  0  N  Tipo de alumbrado del hogar: Petróleo/Gas  

(lámpara)   

0.Pase   

1.Petróleo/gas (Lámpara)   
Rango: 0-1  

      

P1124  1  0  N  Tipo de alumbrado del hogar: Vela   

0.Pase   

1.Vela   
Rango: 0-1  

P112A  1  0  N  El servicio eléctrico de su hogar es:   
1.Con medidor de uso exclusivo para la vivienda  
2.Con medidor de uso colectivo (Para varias 
viviendas)  3.Otro   
Rango: 1-3  

Indicador II.2.5: Tenencia de artefactos   

SG421  6  2  N  ¿en su hogar cuenta con artefactos?  
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Anexo 4: Captura de la disponibilidad de Datos para Resultados de la 

investigación   

  

  

  


