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RESUMEN 

 

La presente investigación intitulada “Pobreza Monetaria y la Migración de los Jóvenes. Caso 

de los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 2022” tuvo como objetivo general describir 

y explicar cómo influye la condición de pobreza monetaria de las familias en la migración de 

los jóvenes de los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 2022. Este estudio es de tipo 

Descriptivo-Explicativo con carácter no experimental y se utilizó el método Hipotético-

Deductivo, así mismo, se trabajó con fuentes primarias y la técnica que se empleó para la 

recolección de datos fue mediante la elaboración de encuestas a jóvenes que se encontraban ya 

por culminar los estudios secundarios en ambos distritos, para el análisis de dichos datos se 

utilizó el modelo Logit, los resultados de esta investigación permitió conocer la influencia que 

tiene la condición de pobreza monetaria de las familias en la decisión de migrar de los jóvenes. 

 

 Palabras claves: Pobreza monetaria, migración de jóvenes, modelo Logit.  
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "Monetary Poverty and Youth Migration. Case of the Sicuani-

Canchis and Ccapi-Paruro districts. Period 2022" aimed to describe and explain how the 

condition of monetary poverty of families influences the migration of young people from the 

districts of Sicuani-Canchis and Ccapi-Paruro, 2022. This study is of a Descriptive-Explanatory 

type with a non-experimental character and the Hypothetical-Deductive method was used. 

Likewise, primary sources were worked with and the technique used for data collection was 

through the elaboration of surveys to young people who were already finishing their high 

school studies in both districts. For the analysis of this data, the Logit model was used. The 

results of this research allowed us to know the influence that the condition of monetary poverty 

of families has on the decision of young people to migrate. 

 

Keywords: Monetary poverty, youth migration, Logit model. 

  



xv 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, los movimientos migratorios en el Perú se ha venido dando con 

mayor frecuencia del sector rural al sector urbano, siendo en su mayoría la población migrante 

joven en condición de pobreza o pobreza extrema que han culminado la educación básica 

regular y tienen las esperanzas de encontrar mejores condiciones económicas, mayor calidad 

de vida, diversificar el consumo en términos de calidad y cantidad, acceder a buenos servicios 

de salud, educación, vivienda, entre otros; así como también brindar soporte económico a sus 

padres. 

Desde el punto de vista internacional en los trabajos publicados de la Organización de 

las Naciones Unidas [ONU] (2014) indican que los jóvenes migran por motivos económicos y 

búsqueda de una mejor educación y de calidad de empleo, entre otros motivos [...], los efectos 

de la migración de jóvenes son diversos. Entre ellos, tiende a optimizar su propio entorno 

financiero y la de sus familias, indica el informe del Departamento de Asuntos Sociales y 

Económicos de la ONU [DESA]. 

Así mismo, Pacheco (2019) indica que la pobreza es una problemática socioeconómica 

que puede ser vista desde múltiples enfoques y por diferentes indicadores como ingreso, gasto, 

consumo, desempleo, entre otros, sin embargo, este fenómeno puede variar dependiendo de la 

región, periodo temporal y condiciones de equilibrio económico del país, y esta es una situación 

que empuja a una persona a migrar, en busca de mejores oportunidades. 

Este contexto, no es ajeno en las comunidades de los distritos de Sicuani - Canchis y 

Ccapi - Paruro, ya que en estas dos localidades se percibe con mayor frecuencia la migración 

de los jóvenes a diferentes áreas urbanas una vez que culminan la educación secundaria, la 
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mayoría de ellos para incorporarse al mercado laboral y otros para continuar los estudios 

superiores. Es así que, surge la voluntad de investigar el efecto que tiene la pobreza monetaria 

de las familias en el fenómeno migratorio de los jóvenes. 

El presente trabajo de investigación está compuesto por VI capítulos, el cual está 

ordenado de la siguiente manera: Capítulo I, en ello se precisa el planteamiento del problema, 

formulación del problema general y específico, la justificación por la cual se realiza la 

investigación y los objetivos que se pretende alcanzar; Capitulo II, se despliega el marco 

teórico, en el que se da a conocer las bases teóricas de la investigación para dar el sustento 

científico, también comprende el marco conceptual y los antecedentes empíricos en sus tres 

niveles ; Capítulo III, en esta sección se aborda las hipótesis planteadas para la investigación, 

como la definición de las variables e indicadores con la respectiva operacionalización de 

variables exógenas y endógenas. 

En el Capítulo IV, se presenta el diseño metodológico de tipo descriptivo y explicativo 

con carácter no experimental, así como la delimitación de la investigación y la estructura de 

manipulación de los datos. En el Capítulo V y VI se trabaja el análisis e interpretación de 

resultados descriptivos y del modelo econométrico de tipo logístico utilizando el programa 

Stata 16; por último, se da a conocer las conclusiones y las recomendaciones de la presente 

investigación. 
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación problemática 

Los distintos contextos demográficos, económicos y geográficos son algunos de los 

factores que explican la migración de los jóvenes y el impacto que generan en zonas de origen 

y destino. Por lo tanto, la migración tiene un efecto en la transformación de los pueblos, ya sea 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional, así como en la modificación de 

estructuras sociales, culturales y económicas. 

En este sentido, la migración influye en los cambios demográficos, lo que se traduce en 

una mayor densidad poblacional en los ámbitos urbanas en balance a las zonas rurales; así 

mismo, en el ámbito económico se percibe un acrecentamiento en la demanda de los bienes y 

los servicios, mayor crecimiento de la oferta laboral (siendo el menor porcentaje de la fuerza 

laboral calificada en balance con la mano de obra no calificada) en los lugares del destino. Sin 

embargo, el escenario en los lugares de origen se aprecia de forma contraria; una disminución 

en la demanda de bienes y/o servicios y concentración de la fuerza laboral en personas de edad 

avanzada, entre otros. 

En el ámbito internacional los flujos migratorios son muy trascendentales debido a los 

desafíos económicos y políticos de los países de origen, como es el escenario de aquellos países 

centroamericanos emisores como: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras hacia los 

Estados Unidos y otros, que según el censo de migrantes en EE.UU se tuvo que desde el año 
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2010 - 2021 se incrementó en un 25 por ciento, así mismo, para Europa, la migración puede 

ser una necesidad creciente para preservar su prosperidad, debilitado por el desequilibrio 

demográfico producido por la intensa caída de la tasa de natalidad. Es así que, en los países de 

destino los migrantes ocupan tasas más altas de participación en la fuerza laboral. 

En el Perú, los movimientos migratorios se dan del sector rural al sector urbano de 

manera muy significativa, siendo en su mayoría la población migrante jóvenes en condiciones 

de pobreza o pobreza extrema, que una vez terminada la educación básica regular tienen las 

esperanzas de encontrar mejores condiciones económicas, mayor calidad de vida, diversificar 

el consumo en términos de calidad y cantidad, acceder a buenos servicios de salud, educación, 

vivienda, entre otros; y en algunos casos brindar soporte económico a sus padres. Sánchez 

(2015) explica este comportamiento migratorio de la población, señalando que: 

La pérdida de población de las áreas rurales amerita especial atención, se aceleró desde 

hace más de medio siglo por la crisis de la agricultura, principal actividad de ese ámbito, 

que presionó al incremento de las migraciones internas, las mismas que han nutrido en 

sobremanera el urbanismo en la realidad peruana, pero han despoblado parte importante 

de las zonas rurales. (p. 15) 

Adentrándose en el contexto regional (Cusco), la migración puede ser explicada por la 

baja rentabilidad de las actividades económicas en los lugares de origen (rural) tal es el caso 

de la agricultura, ganadería, artesanía y otros. La agricultura por contar con espacios de 

producción muy pequeños y dispersos, siendo una actividad de subsistencia. La ganadería por 

la baja rentabilidad que proporciona al momento de decidir llevar a los mercados y la artesanía 

por el desinterés de promocionar y comercializar en los mercados, entre otros; estas 

condiciones serían las que determinan la decisión de migrar “temporal o definitivamente para 

trabajar en áreas urbanas u otros espacios rurales con el objetivo de generar otros ingresos 
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necesarios para su sobrevivencia y la de su hogar” (Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2009, p. 31). 

En el Perú, la pobreza es uno de los principales flagelos que hace muchas décadas se 

viene combatiendo. La región del Cusco para el 2017 según las investigaciones de Alvarez & 

Silva (2019) “registraba un 25.7% de pobreza, lo que representaba aproximadamente un total 

de 309000 cusqueños. Para el caso de los distritos de Sicuani y Ccapi se registraba la pobreza 

de 23.5% (13589) y 39.15% (1205) respectivamente” (INEI, 2020, p. 71 y 83). 

Las características geográficas, sociales y económicas del distrito de Ccapi entre sus 12 

comunidades es casi uniforme. Las actividades económicas resaltantes de esta localidad son: 

la agricultura, ganadería y artesanía; siendo estas el sustento de vida de la mayor parte de las 

familias con ingresos monetarios poco significativos. Es así que, en mayor parte de las familias, 

los hijos al terminar la secundaria migran a zonas urbanas para integrarse al mercado laboral 

(mano de obra no calificada en mayor proporción) y de esta forma poder obtener mejores 

ingresos, condición de vida apropiada, entre otros; debido a que en su lugar de origen las 

oportunidades laborales son muy escasas sin ninguna alternativa de captar la oferta laboral 

existente de los jóvenes. 

Por otro lado, el distrito de Sicuani cuenta con una mayor densidad poblacional con 27 

comunidades, donde se aprecia que muchos miembros de las familias y en especial los jóvenes 

migran a otras provincias y regiones, esto se da en mayor proporción por motivos de estudios, 

mejores empleos que les permita aportar mayor ingreso a sus familias de origen y poder elevar 

su calidad de vida. 

Sicuani se caracteriza por tener mayor cantidad de gente joven que migran a otros 

departamentos, este mismo escenario experimenta el distrito de Ccapi; entre las principales 
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regiones del destino son: Cusco, Puno, Arequipa, Madre de Dios y Lima. Por lo tanto, la 

migración podría resultar siendo beneficiosa para los jóvenes al igual que para sus familiares 

ya que, al momento de migrar un integrante de la familia, la distribución del ingreso en términos 

per cápita de los miembros que se quedan aumenta. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera influye la condición de pobreza monetaria de las familias en la 

migración de los jóvenes de los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 2022? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo influye la condición de pobreza monetaria de las familias en la 

migración de los jóvenes del distrito de Sicuani-Canchis, 2022? 

• ¿Cómo manera influye la condición de pobreza monetaria de las familias en la 

migración de los jóvenes del distrito de Ccapi-Paruro, 2022? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

Esta investigación pretende aportar a estudios relacionados de la pobreza monetaria y 

la migración en un nivel más micro, es así que, a través de la obtención de los datos y sus 

respectivas interpretaciones se podrá verificar, comprender y comparar el comportamiento 

sociodemográfico, económico y social de los distritos de Ccapi-Paruro y Sicuani-Canchis a 

partir de pobreza monetaria de la familias y su relación con la migración de los jóvenes, además 
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los resultados obtenidos podrán servir como referencia para otros estudios de lugares que tienen 

escenarios idénticos. 

1.3.2. Justificación Práctica 

Los diferentes niveles de gobierno podrán tomar nuevas medidas estratégicas en planes, 

programas y proyectos de acuerdo a la realidad y necesidad que se requiere para afrontar los 

diferentes efectos que origina la condición de pobreza monetaria de las familias, tal es el caso 

de la migración de los jóvenes, ya sea para dinamizar las actividades económicas que optimicen 

las condiciones de vida, captar el total de la oferta laboral que se va incorporar, entre otros. 

1.3.3. Justificación social 

Los resultados finales de la presente investigación podrán ser de provecho para la 

universidad, entidades públicas y sociedad en general, para comprender la influencia de la 

pobreza monetaria de las familias y el comportamiento de la migración de jóvenes en los 

distritos de Ccapi-Paruro, Sicuani-Canchis. Lo cual permitirá a estas instituciones plantear y 

redirigir el enfoque de las políticas públicas en los sectores que se observan estas tendencias 

similares. 

1.3.4. Justificación Personal 

Con la presente investigación se quiere ampliar el conocimiento de la realidad de 

nuestros distritos en su carácter migratorio y pobreza, haciendo énfasis en los jóvenes que al 

terminar sus estudios secundarios de las familias en condiciones de pobreza monetaria deciden 

migrar a diferentes áreas urbanas. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivos generales 

Describir y explicar cómo influye la condición de pobreza monetaria de las familias en 

la migración de los jóvenes de los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 2022. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Explicar y demostrar cómo influye la condición de pobreza monetaria de las 

familias en la migración de los jóvenes del distrito de Sicuani – Canchis, 2022. 

• Explicar y demostrar cómo influye la condición de pobreza monetaria de las 

familias en la migración de los jóvenes del distrito Ccapi -Paruro, 2022. 

.
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases Teóricas 

En esta sección se presentan los argumentos de diferentes teorías relacionadas a esta 

investigación. El desarrollo de este capítulo inicia con las definiciones que se tiene de la 

migración y la pobreza. OIM (2004), Vissicaro & Natali (2009) y citado por Damane (2011) 

definen lo siguiente: 

La migración humana es el movimiento de unidades migratorias de un lugar a otro para 

el propósito de establecer una nueva residencia. Es importante señalar que este 

movimiento migratorio puede ser de naturaleza temporal o permanente y que 

generalmente hay dos tipos de migración humana, a saber; migración interna y 

migración internacional. En el caso de la migración internacional, las unidades 

migratorias salen de su país de origen para establecerse ellos mismos, ya sea de forma 

permanente o temporal en otro país (por ejemplo, la migración desde Lesotho a 

Sudáfrica). Por otro lado, en el caso de la migración interna, las unidades migratorias 

migran, pero permanecen dentro del país de origen (por ejemplo, migración rural - 

urbana o migración urbana – rural). (p. 1) 

Tal como mencionan los autores es cierto que, se percibe las migraciones en diferentes 

sentidos, podemos agregar a esta definición general que también existe flujos migratorios de 

sector rural – rural y sector urbano - urbano donde estos escenarios se aprecian en nuestro país, 

para esta investigación el sentido o el flujo de los migrantes se centra en la migración interna 

de los jóvenes, donde las unidades migratorias migran de sector rural al sector urbano (Ccapi, 

Sicuani - a regiones urbanizadas como Cusco, Arequipa, Lima y otros). 
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A continuación, se incluye una de las causas y motivaciones fundamentales que 

determinarían y explicarían los flujos migratorios de sus comunidades a lugares del destino; 

debido a que existen disparidades estructurales entre los territorios, escasa articulación de 

mercados e integración productiva. “La distribución regional con las posibilidades de impulso 

implica la existencia de zonas que brindan mejores situaciones de vida en comparación con las 

que se tenía en el lugar de origen” (PNUD, 2007, p. 1). 

Además de ello los flujos migratorios pueden ser indicativos del nivel de grado de 

libertad que poseen las personas de acuerdo a su realidad y esto se ve reflejado en las decisiones 

tomadas de las personas (permanecer o trasladarse), teniendo en cuenta la información previa 

es importante: 

Identificar la base de opciones sobre las que se decide migrar, en particular, debe 

conocerse hasta qué punto la migración está asociada a la atracción ejercida por la 

existencia de mayores oportunidades en el lugar de destino, o se origina como reacción 

a las escasas opciones disponibles en el lugar de origen. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2007, p. 3) 

La decisión de migrar está sujeta a varias y distintas condiciones indispensables de 

acuerdo al contexto de las personas y estás son las que determinarán de llevar a cabo el proceso 

migratorio. Hay quienes aun cuando tengan la posibilidad de migrar, deciden permanecer en 

su lugar de origen y hay otros quienes desean migrar pese a tener restricciones para hacerlo. 

En el siguiente párrafo se amplía sobre las desigualdades que existen en los hogares a 

pesar de formar parte del mismo sector; debido a la posesión del número de bienes, la 

escolaridad, relaciones familiares y amicales de sectores urbanos y otros, es así que cada hogar 

tomará decisiones de acuerdo a su tenencia con las intenciones de maximizar su bienestar: 
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Los hogares rurales, en particular, son muy heterogéneos debido a que cuentan con 

patrimonios muy distintos entre un hogar y otro. Unos pueden tener más recursos naturales 

(tierra, agua, bosques) que otros. Mientras que otros, tienen mayor capital financiero y/o físico, 

algunos con más capital humano (por ejemplo, porcentaje de adultos con mayor grado de 

escolaridad). En este estudio suponemos que los hogares escogen sus estrategias de 

supervivencia empleando sacar “el máximo beneficio de los recursos y a los activos con que 

se cuenta, es decir, tratan de aprovechar sus capacidades de lo mejor posible. Los hogares son 

unidades económicas racionales que toman decisiones, midiendo los costos y beneficios a corto 

y largo plazo” (Arrazola Ovando, 2010, p. 5). 

El hecho de la existencia de las ventajas comparativas de los territorios y la diferencia 

en explotación de estos recursos como una ventaja competitiva, la migración afecta indirecta o 

directamente a los niveles de desigualdad que se pueden observar en estos días ya que cada 

población de su propia localidad actúa de manera diferente ante este fenómeno social. 

Por principio, los movimientos migratorios cambian la oferta laboral. La fuerza de 

trabajo puede reducirse en las zonas emisoras, lo que contribuiría a elevar los salarios; e 

incrementar la oferta laboral en las zonas receptoras, donde los salarios se reducirían. Sin 

embargo, a este efecto igualador entre regiones puede sumarse otro efecto dentro de cada 

región, producto de la redistribución de las características de las personas que se trasladan, es 

decir, si de las zonas emisoras salen individuos con niveles de capital humano intermedio, 

resultan ser capital humano bajo en las zonas receptoras. También es complicado discernir qué 

efecto tienen sobre la desigualdad las redes de migrantes o los migrantes que retornan con 

mayor capital, físico o humano a sus regiones de origen, y más complejo aún es tratar de 

determinar los efectos de estos cambios sobre generaciones futuras. En todo caso, “es innegable 
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que la migración afecta la distribución de las oportunidades de los individuos y este efecto debe 

ser considerado en los análisis del fenómeno migratorio” (PNUD, 2007, p. 21). 

Las características de las causas de la migración pueden ser evidentes, pero es 

importante señalar algunos aspectos teóricos en relación a este estudio; y estos son el enfoque 

micro y el enfoque macro, los cuales se describen a continuación: 

2.1.1. Enfoque Macro y Micro 

Podría ser evidente de acuerdo a nuestras experiencias, puntos de vista, conocimientos 

previos ver las causas de la migración, pero es necesario desarrollar las teorías para así poder 

contrastar con los conceptos que tenemos cada uno de nosotros; a continuación, se presentan 

algunos enfoques sobre la migración. 

2.1.1.1. Enfoque Macro 

Este enfoque analiza en términos globales las causas que dan iniciativa para luego 

observar el comportamiento de las unidades migratorias, las decisiones tomadas según este 

contexto son de acuerdo a las ventajas y desventajas que presenta la comunidad, distrito o 

provincia de origen, como las oportunidades de empleo, nivel de ingresos, etc. tal como se 

desarrolla a continuación: 

La perspectiva Macro o Agregada, esta perspectiva teórica se relaciona con estudios 

cuyo propósito es explicar el comportamiento migratorio agregado, apoyándose en 

estimaciones y relaciones estadísticas de variables relacionadas con el entorno físico y 

socioeconómico de la población (por ejemplo: ingreso o desempleo). (Franco Sanchez, 

2012, p. 15) 
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Según White (1980) citado por Franco S. (2012) también define el enfoque macro que 

“la perspectiva macro es esencialmente objetiva y trata de exponer la migración en función de 

variables medibles, sin poner atención en las percepciones subjetivas de los migrantes” (p. 16), 

así mismo, este enfoque macro “se fundamenta explícita o implícitamente en los argumentos 

de la economía neoclásica” (Franco Sanchez, 2012, p. 15), que más adelante se amplía más 

respecto a esta teoría neoclásica. 

2.1.1.2. Enfoque Micro 

El enfoque micro está sujeto a una filosofía cognitiva que enfatiza el estudio de 

percepciones intrínsecas de los migrantes en cuanto a las opciones favorables y el Costo-

Beneficio de migrar. Entonces podemos decir que este enfoque está más relacionado con las 

decisiones personales que toma uno, dependiendo a las circunstancias en las que se encuentra 

y las metas que anhela cumplir en corto y largo plazo. Es así que, Franco S. (2012) menciona 

lo siguiente: 

La perspectiva micro pretende exponer la migración bajo los términos del proceso 

psicológico de la persona misma (a veces familiar) en la toma de decisiones y la 

búsqueda de estrategias y selección de destinos migratorios; así, son concepciones 

fundamentales como las valoraciones individuales, las percepciones, las aspiraciones, 

la transmisión de información personalizada, los valores y otros que influyen 

significativamente en el comportamiento del fenómeno migratorio individual y 

familiar. (p. 16) 

Entonces a nivel micro se cree que la migración es un comportamiento propio de cada 

individuo quien toma sus decisiones bajo los juicios de racionalidad económica. Se podría 

mencionar, que el sujeto determina migrar cuando al realizar su deducción Costo-Beneficio le 
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permite perfeccionar su decisión, ya que al migrar de un lugar a otro, implica mayores 

beneficios económicos y sociales en comparación a lo que tiene en su lugar de origen. 

2.1.2. Teorías de la Migración 

A continuación, se desarrolla las distintas teorías que sostienen al concepto de la 

migración como son: teoría neoclásica (las decisiones de migrar son individuales), la nueva 

economía de la migración laboral (las decisiones para llevar a cabo la migración son tomadas 

en grupo) y causalidad acumulada (los adultos mayores se mantienen en los lugares de origen 

y los más competentes tienden a salir). 

2.1.2.1. Teoría Neoclásica 

La teoría neoclásica de la migración, es una de las teorías más conocidas de muchas 

que fueron originadas hasta la actualidad, la que tuvo mayor influencia en la creación de nuevas 

teorías, algunos autores nombran esta teoría como se muestra en los siguientes enunciados; 

Franco (2012) “es la más antigua de las existentes” (p. 17). Por su parte Arango (2003) “de 

hecho, se puede mencionar que es la teoría originaria merecedora de tal nombre” (p. 2) o 

acreditada con el nombre de “teoría migratoria economía neoclásica” (Durand & Massey, 2003, 

p. 11). 

Según Franco Sánchez (2012) “la teoría da inicios con Ravenstein, con su obra las leyes 

de las migraciones” (p. 17) y según Durand & Massey (2003) citado por Franco S. (2012), 

mencionan que “en ella se muestran los impulsos diferentes que propician la migración, sin 

embargo, no hay uno más fuerte que el anhelo de la gente por optimizar sus condiciones de 

vida” (p. 17). Al mismo tiempo respecto a esta teoría se dice lo siguiente:  
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La teoría neoclásica está basada en principios tan conocidos como la elección racional, 

la maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de 

factores y las diferencias salariales. Un paradigma tan versátil, que ha sido aplicado a 

tantas dimensiones del comportamiento humano y cuya influencia sigue fluyendo de la 

economía a las demás ciencias sociales, no podía dejar de extenderse a las migraciones, 

a las que parece adecuarse de manera natural (Arango, 2003, p. 3), que se dan de un 

lugar a otro o entre los países de origen y destino. 

La teoría neoclásica “es considerada como la teoría más antigua ya que no puede ubicar 

antecedentes de alguna otra situándose en dos niveles la apreciación macroeconómica, que la 

pone como una teoría de la redistribución espacial de los factores de la producción” (Franco 

Sanchez, 2012, p. 18). En el mismo sentido también se dice que “la distribución del capital y 

trabajo de manera heterogénea da como el resultado a las migraciones. En ciertos países el 

componente trabajo es bajo en comparación con el factor capital y, por ende, su precio será 

elevado, a diferencia de que en otros el escenario es lo contrario” (Arango, 2003, p. 3). Al ver 

las circunstancias de aquellos sitios en donde la oferta laboral es insuficiente y las 

remuneraciones son altas, podría haber incentivos para migrar, pero esta situación sería de corto 

plazo, ya que por la teoría económica se sabe que, al incremento de la oferta de trabajo, los 

precios tienden a disminuir (salarios bajos) y que esto afectará en sus vidas cotidianas, algunos 

buscarán otro lugar con las características similares que se tenía al inicio y cambiaran su rumbo 

hacia ese lugar. 

Así mismo, Durand & Massey (2003) indican que “sus raíces de esta teoría están en 

aquellos modelos desarrollados inicialmente durante el proceso del desarrollo económico para 

explicar la migración laboral interna” (p. 14). Sea universal o al igual que interna la migración, 

es ocasionada por las diferencias geográficas que existen (diferencias territoriales) en la oferta 
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y demanda del mercado de trabajo, mostrados especialmente entre dos países, dos regiones o 

simplemente entre dos lugares, donde se puede ver la diferencias de estas, que uno es 

desarrollado y otros están en vías de desarrollo. En los cuales se observa la brecha salarial, la 

cual hace que los trabajadores con capacidad de migrar deciden abandonar sus lugares de 

origen, Franco S. (2012) argumenta que en el “enfoque neoclásico los flujos migratorios son 

ocasionados principalmente por las brechas salariales entre dos países o más. La no existencia 

de tales disconformidades no habría motivos para la producción de los flujos de migrantes 

laborales” (p. 17). El análisis de la migración laboral permite conocer para que el manejo de 

las políticas de la migración mundial conviene aplicarse y direccionar hacia los mercados 

laborales. 

El PNUD (2007) también hace referencia en relación a la teoría neoclásica donde 

también incluye sus análisis en la diferencia de las ventajas comparativas y competitivas de 

cada región o país donde algunos aprovechan de manera eficiente en comparación con otros y 

estas circunstancias influyen en el individuo en sus deseos de migrar a la región o país donde 

existe el uso eficiente de sus recursos así como la mayor productividad y sus beneficios que 

trae consigo: 

La variable más fuerte para poder explicar los flujos migratorios a lo largo de la historia 

es la presencia de brechas en el desarrollo entre países y/o territorios. Quien decide 

migrar ejerce su capacidad de elección, aunque en ciertas ocasiones lo hace con base 

en opciones limitadas y frecuentemente desiguales. Los incentivos que incitan a una 

persona a migrar pueden estar caracterizados por una brecha entre la calidad de vida en 

el lugar de destino y la carencia de opciones en su lugar de origen. (p. 19) 

De esta manera, la historia del movimiento poblacional que tiene la humanidad que en 

estos últimos años se vio con mayor frecuencia, la cual se ha eternizado en todos los lugares 
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del mundo, corresponde a esa esperanza del ser humano por tratar de perfeccionar su propia 

calidad de vida, como la de su familia y comunidad, procurando la optimización de su fuerza 

laboral, donde las utilidades de su retribución tengan resultados positivos al realizar el simple 

análisis de Costo-Beneficio. 

Por ende, años después del origen de la teoría neoclásica, Todaro (1989) citado por 

Franco S. (2012), menciona lo siguiente: 

Que los actores, como seres individuales y racionales son los que deciden migrar bajo 

los criterios de un cálculo de Costo-Beneficio que conlleva a direccionar hacia los 

ingresos netos positivos, en lo frecuente monetarios, como consecuencia oportuna de la 

migración, este supuesto pretende justificar los riesgos que asumen e implica moverse 

de un lugar a otro -aún desconocido- y a cualquier sitio del planeta. (p. 19) 

2.1.2.2. La Nueva Economía de la Migración Laboral 

La diferencia primordial que podemos encontrar con la teoría neoclásica es en la toma 

de decisiones, en esta teoría se plantea que las decisiones se toman en grupo y la migración 

será llevado a cabo de acuerdo a lo que sostienen los participantes, sin embargo, las decisiones 

finales para migrar son tomadas por cada individuo debido a que cada uno determina el costo-

beneficio de tal decisión, Welti (2001) citado por Franco S. (2012) señala lo consecuente: 

La decisión de migrar ya no recae en el individuo aislado sino en agrupaciones de 

individuos unidos por algún lazo (familiar, económico, político) en los cuales la gente 

actúa colectivamente no sólo para maximizar sus ingresos esperados sino también para 

minimizar los riesgos y para reducir las limitaciones asociadas con una variedad de 

problemas de distintos mercados -agrícola, laboral, de capital, etc. (p. 20) 
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Tras este planteamiento se tiene una mirada más profunda y amplia de la Migración 

Internacional o Interna, se rescata la característica grupal (familia u otra unidad cultural) en las 

decisiones de migrar, la oportunidad de que ésta se produzca en ausencia de ampliaciones en 

los ingresos absolutos del migrante, la existencia de posibles complementos entre la 

permanencia y la migración. 

En tal sentido, las diferencias salariales no necesariamente forman parte de los 

determinantes decisivos de la migración, ya que esto se puede dar por motivos diferentes 

(disparidades regionales), siendo la existencia de aquéllos (principalmente en la oferta y 

demanda del trabajo) no certifica la ocurrencia del fenómeno migratorio. 

Así mismo Mora (2004) citado por Arrazola Ovando (2010) señala que cuando en un 

hogar (familia) se toma la decisión que alguno de sus integrantes migre considerando todos los 

factores, señala lo siguiente: 

La migración puede jugar un papel importante para resolver los problemas de liquidez. 

Los agentes económicos son los hogares, no los individuos, que se enfrentan a estos mercados 

imperfectos y pueden decidir migrar, bajo una estrategia para diversificar sus fuentes de 

ingresos y con ello reducir los riesgos. “Simultáneamente se están tomando decisiones de 

producción, tanto a corto como a largo plazo. Las decisiones están determinadas por el trabajo 

disponible, así como de los insumos, lo cual tendrá efectos a corto y largo plazo en la 

producción” (p. 1 y 5). 

La teoría sostiene que no son en principio las decisiones que se toman en familia o de 

forma conjunta, las que determinan quién de sus integrantes quiere emigrar a los lugares del 

destino sino más bien estas decisiones se insertan en otros elementos más fuertes que esa 

aprobación grupal. Ante eso Franco S. (2012) señala lo siguiente: 
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La elección de migrar también se considera como la acción que permite elevar el estatus 

social que tienen en sus comunidades o lugares de origen, adicionamiento que guarda 

con la teoría neoclásica, la partida de su localidad es con fines y miras de mejorar las 

condiciones de vida, debido a que con los ingresos percibidos dentro en su comunidad 

no podrían lograrlo o tardarían más tiempo en alcanzarlo. (p. 21) 

2.1.2.3. Causalidad Acumulada 

Según Gonzales y Wodon (2002) citado por Arrazola Ovando (2010) escribe el 

siguiente enunciado que guarda relación con esta teoría causalidad acumulada donde los padres 

y hermanos mayores subsidian al hijo menor hasta que se establezca económicamente en el 

lugar del destino y que ellos se quedan en su lugar de origen teniendo como esperanza de que 

el hijo migrante envíe las remesas. 

Es imprescindible la existencia del interés mutuo que refuerce un contrato 

sobreentendido de sustento solidario entre el migrante y su familia para que así se puedan 

tomarse decisiones de forma conjunta. La mayoría de veces las familias de origen son los que 

cubren los gastos de la migración y colaboran a los migrantes hasta que alcancen acentuarse en 

los diferentes sitios de destino. Los familiares que permanecen en sus hogares (padres y 

hermanos, en mayor parte) deberán “reestructurar las actividades de producción y consumo 

después de la salida del migrante, y que éste (generalmente es un hijo) colabora con su hogar 

con una porción de sus ingresos, mediante las remesas” (Arrazola Ovando, 2010, p. 9). 

Además, esta teoría sostiene que las migraciones generan incentivos a los que no 

decidieron migrar y que a la vez plantean que la teoría de causalidad acumulada genera una 

ventaja a las familias los cuales tienen integrantes fuera del lugar por el hecho de que esos 

integrantes que migraron mandan remesas a sus familiares, haciendo ver que esas familias 
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tienden a tener mayor poder adquisitivo, como lo asienta Taylor (1987) citado por Franco S. 

(2012) señala el siguiente párrafo: 

Esta teoría vincula la emigración a través de la expansión, afianzamiento y solidez que 

vaya alcanzando la red migratoria del lugar. Una de las causas que provoca la migración 

constante a decir de esta teoría, es que, los que emigraron primero, la sociedad local 

tiende a ubicarlos como grupos de mayor poder adquisitivo que logran gracias a las 

remesas que envían sus familiares. Induciendo con ello que otras personas de ese mismo 

lugar, al notar que estas familias con migrantes, han aumentado sus ingresos 

económicos sin necesidad de trabajar en el campo, se sientan en desventaja relativa 

entre ellos, lo que les estimula el deseo de la migración de más familias y así 

sucesivamente. (p. 25) 

2.1.2.4. Teoría de los factores ‘Push-Pull’ 

Esta teoría hace referencia a las fuerzas de “push and pull” o “expulsión y atracción” 

oque se efectúan respectivamente en las zonas tanto de comienzo como del destino de las 

migraciones, se puede argumentar diversas razones sobre el fenómeno del flujo migratorio del 

lugar de origen como del destino, es decir, la descripción de las principales raíces de la 

expulsión y las razones de persuasión en el sitio de llegada o de acogimiento. 

García (2017) indica que hay una serie de factores existentes los cuales se representan 

en una lista que ocasionan la expulsión de los individuos de una zona, como también la 

existencia de otros que las atraen: 

Entre los que se consideran expulsores están aquellos relacionados con las 

oportunidades y condiciones laborales, la pobreza, la baja productividad de la tierra, 

problemas medioambientales, baja calidad de vida, servicios básicos insuficientes, etc. 
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Entre los factores atrayentes destacarían el poder acceder a mejores condiciones de 

vida, un mejor trabajo o al menos con mayor remuneración, el disfrutar de un sistema 

con más garantías sociales, un mejor clima, etc. (p. 202) 

En ese sentido se puede resumir que este modelo da a conocer la validez de los factores 

de expulsión y atracción centrados bajo los criterios económicos y la existencia de disparidades 

de nivel de progreso económico entre varios contextos, las cuales pueden ser medidos, 

básicamente, a través de los salarios. Por lo tanto, el producto de ambos factores es la que 

define la elección de migrar. 

Micolta (2005) citado por Reyes (2018) menciona que frecuentemente la migración se 

da a partir de la interrelación entre los dos polos (origen y destino) siendo estos los 

determinantes de la decisión de migrar, como se indica a continuación: 

En ambos polos, operan factores que el migrante valora como positivos o negativos, 

lógicamente, en las zonas de origen predominan los factores percibidos como negativos, 

llamados de expulsión o push factors, y en el lugar escogido como destino predominan, 

en la percepción del migrante potencial, los factores positivos, de atracción o pull 

factors. Una manera sencilla de exponer este modelo es que en principio existe una serie 

de factores que empujan (push) a los migrantes a abandonar su lugar de origen al 

compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en otros lugares, las que 

ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta manera, una dinámica de 

expulsión (push) y atracción (pull). (p. 4)  

Los factores que determinan la expulsión se consideran un estado de incapacidad del 

entorno o privación relativa para poder satisfacer las necesidades de los individuos. Los 

componentes de atracción permiten a los migrantes ver una esperanza de un nivel superior de 
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satisfacción a sus insuficiencias y aspiraciones en el lugar de destino. Por lo tanto, la toma de 

decisión se adoptará tras confrontar las ventajas y desventajas de los dos ámbitos como: empleo 

digno, diferencias salariales, mayor calidad de vida, los servicios básicos, etc. 

2.1.3. Balance de la Pobreza 

2.1.3.1. La medición de la pobreza 

Es evidente que los ingresos monetarios de las familias en estos tiempos es el canal 

fundamental para alcanzar a la adquisición de bienes y servicios, y poder satisfacer sus 

necesidades diarias como: alimentación, vivienda, transporte, servicios básicos, entre otros. En 

ese sentido su carencia o insuficiencia puede reflejar la situación de pobreza o pobreza extrema, 

en las economías modernas comercializadas, los ingresos son el medio primordial para poder 

gozar de los bienes y servicios fundamentales y así alcanzar el bienestar material. Las viviendas 

dependen de sus ingresos para demandar provisiones de alimentos y vestimenta, conseguir 

bienes duraderos, acceder al servicio de transporte, servicios elementales (energía para preparar 

alimentos, agua potable, calentador e luminosidad de la residencia) y los diferentes servicios 

de distracción y recreación, con el fin de satisfacer apropiadamente las necesidades básicas de 

sus integrantes, CEPAL (2018) en su libro titulado Medición de la pobreza por ingresos 

argumentan también lo siguiente:  

Por más que puedan existir excepciones, como los bienes y servicios proporcionados 

por el Estado (educación, salud, infraestructura básica de servicios de agua, caminos, 

saneamiento y electricidad, entre otros) y los provistos por los miembros del hogar 

(cuidado de niños y ancianos, y preparación de alimentos, entre otros), en casi todos 

estos casos hay alternativas en el mercado que pueden ser alcanzadas mediante los 

ingresos percibidos. (p. 17) 
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Existen diferentes teorías normativas del orden económico y social que afirman que el 

ingreso asume un rol fundamental para la satisfacción de las necesidades de los individuos, tal 

como se menciona en la siguiente cita:  

En el enfoque utilitarista, el ingreso es el principal mecanismo para satisfacer las 

preferencias, que constituyen los fundamentos del bienestar individual (Hausman y 

McPherson, 1996). En la teoría de la justicia de Rawls, el ingreso es parte de los bienes 

primarios esenciales que permiten a las personas desarrollar sus proyectos de vida en el 

marco de una sociedad justa (Rawls, 1971). En la teoría de funcionamientos y 

capacidades de Sen (1992), el ingreso es un medio sumamente relevante para alcanzar 

los funcionamientos que las personas valoran (o tienen razones para valorar). 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]: Actualización 

Metodológica y Resultados, 2018, p. 17) 

La CEPAL (2018) para estimar la pobreza trabaja con un enfoque que busca clasificar 

como pobres a un hogar con todos sus integrantes cuando “el ingreso per cápita de los hogares 

está por debajo de la estimación de la línea de pobreza o el monto mínimo necesario para 

satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes” (p. 21). Así mismo, la línea de pobreza se 

muestra en términos monetarios tomando en cuenta dos (02) factores: el costo de la adquisición 

de la canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios, planteado sobre la 

base de la función entre el gasto en alimentos y el gasto total. La canasta básica de alimentos 

está elaborada con el propósito de satisfacer los estándares calóricos de la población en 

promedio, a través de una distribución de bienes y de los costes procedentes de las muestras de 

consumo analizados de grupo en referencia y siendo ajustadas de modo que describa las 

ponderaciones primordiales de la nutrición. 
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Los requerimientos proceden de los lineamientos internacionales actuales en temas de 

energía y nutrientes que en las últimas investigaciones se establece como los más apropiados 

para mantener una condición de vida saludable. Estos lineamientos proponen ciertas cantidades 

de nutrientes y estándares de energía, necesarias para tener una alimentación correcta de 

acuerdo a ciertos rasgos de las personas como el sexo, la edad y la clase de movimiento físico 

que practican. Las prácticas de alimentación de las personas son recopiladas a través de las 

encuestas de gastos e ingresos de las familias según su disponibilidad en cada país. 

a) Método de la Línea de Pobreza en el Perú 

El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2022) define a “la pobreza monetaria 

como la escasez de recursos monetarios para conseguir una cesta de consumo mínimo 

admisible” (MEF, 2022, párrafo 4). Es pobre aquel que no cuenta con el dinero suficiente para 

adquirir la cesta de consumo mencionada. Es así que el MEF utiliza el método con el cual pone 

énfasis en la dimensión económica de la pobreza y emplea el gasto o el ingreso de consumo 

como indicador, “al establecer los niveles de pobreza, se contrasta el valor per cápita de ingreso 

o gasto en la vivienda con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza” (MEF, 

2022, párrafo 8). 

Así mismo, MEF detalla que: 

Cuando es utilizada el método de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el valor 

de todos los bienes y servicios que son consumidos por el hogar, indistinto de la manera 

de adquisición y/o consecución. La manejo del gasto de consumo hace referencia a lo 

que efectivamente consume un hogar y no el consumo potencial cuando se mide por el 

valor de los ingresos. Otro aspecto propicio es que el consumo es una variable más 
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estable que el ingreso, lo que permite una mejor medición de la tendencia del nivel de 

pobreza. (MEF, 2022, párrafo 9 y 10) 

Un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza (LPt). 

Un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza 

Extrema (LPex). 

Figura 1 

Medición de la Pobreza Monetaria, 2021 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021. 

INEI (2021) define que, “el costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no 

alimentos es el equivalente monetario a la línea de pobreza” (párrafo 2), en el año 2021 el costo 

promedio mensual fue de S/ 378 por habitante, siendo así, se considera pobre al individuo cuyo 

gasto mensual es inferior a S/ 378; por lo tanto, para un hogar de (04) cuatro integrantes el 

costo mensual de la canasta básica de consumo fue de S/. 1 512. Así mismo, la línea de pobreza 
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extrema, toma en cuenta a los individuos cuyo gasto per cápita no es suficiente para cubrir el 

costo de la canasta básica de consumo alimentaria, en el año 2021 fue de S/ 201 mensuales por 

individuo, siendo así, considerados pobres extremos porque la canasta básica de consumo 

alimentaria no es cubierta por el valor del gasto mensual; es así que, asciende a los S/. 804 

mensuales para una familia con cuatro integrantes. 

2.1.3.2. Aspiraciones de los pobres 

Algunos estudios fueron hechos sobre la posibilidad de presencia de las brechas en las 

aspiraciones entre los grupos poblacionales y su impacto sobre diferentes variables de 

resultados en el caso peruano, obteniendo nuevas propuestas y planteamientos para comprender 

y reducir la pobreza.  

Risso y Pasquier-Doumer (2015) citado por Herrera & Cozzubo (2017) sostienen que 

en vez de centrarse en los estudios y las características de la pobreza deben focalizarse en las 

aspiraciones ocupacionales y sobre los rendimientos escolares, tal como se menciona a 

continuación: 

Existen canales internos y externos; la primera se enfoca en la interiorización de 

sentimientos de inferioridad derivados de estereotipos discriminatorios y la segunda se refiere 

que es poco probable que le sea posible alcanzar porque cuenta con pocos recursos en su hogar. 

En esta parte, las autoras destacan que la referencia que debe existir en un ámbito local es que 

transmita esa motivación. (p. 18) 

Doman y Pells (2015) citado por Herrera y & Cozzubo (2017), en su investigación 

constatan que las niñas y los niños tienen altas aspiraciones para su futuro. Para el grupo de 12 

años de edad, el 92% aspiraba a alcanzar la formación profesional o universitaria. Sin embargo, 

durante la adolescencia, las diferencias sociales iniciales se manifiestan en menores tasas de 
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escolaridad para los más pobres respecto a los menos pobres (p. 16). En el contexto de los más 

pobres, los costos de oportunidad son más altos en la medida que la necesidad de trabajar 

compite con la escuela y conlleva a disminuir sus aspiraciones educativas hacia metas más 

concretas, renunciando así la idea de tener una formación universitaria por la de una educación 

técnica o simplemente dedicarse a trabajar. 

En relación al efecto de las aspiraciones respecto a los rendimientos educativos, se 

constata que mientras más pequeñas sean las aspiraciones de los niños, más limitados será el 

progreso en los logros académicos como se detalla a continuación: 

La limitación en las aspiraciones es así un canal adicional que explica la persistencia 

de las desigualdades entre los grupos étnicos, que refuerza el efecto del entorno socio-

económico sobre el rendimiento escolar. En efecto, según las autoras, el entorno socio-

económico de los niños indígenas afecta directamente a su aprendizaje en la escuela, pero 

también de manera indirecta en la medida que moldea las aspiraciones de las cuales dependen 

de sus esfuerzos académicos. (Herrera & Cozzubo, 2017) 

2.1.3.3. Vulnerabilidad de los pobres 

La vulnerabilidad no solo implica tener una mayor posibilidad de riesgo de recaer en la 

situación de pobreza en el tiempo futuro, sino también con respecto a que, si mañana se podrá 

llegar a cubrir las necesidades básicas esenciales, la ansiedad de no poder alimentarse bien, no 

poder acceder a una educación, entre otros.  La vulnerabilidad se define como el riesgo ex-ante 

de que un hogar fuera de la pobreza pase a encontrarse inmersa en ella para el siguiente periodo 

temporal (Herrera & Cozzubo, 2017, p. 17). Es así que, no es suficiente con solo conocer 

quiénes son los pobres en un momento determinado sino también resaltar a los que acaban de 
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salir de la situación de pobreza, así como también, quienes tienen la alta probabilidad de caer 

en la misma. 

Herrera & Cozzubo (2017) citado por Madueño (2020) sostienen lo siguiente en su 

investigación, “si se inicia de la línea de la vulnerabilidad, pobreza extrema y pobreza en el 

Perú, en el periodo 2004 y 2014 la población vulnerable se ha incrementado de 20% a 33% y 

la pobreza disminuyó en 37 puntos” (p. 28). Así mismo, relacionado al entorno geográfico la 

vulnerabilidad está asociada con las existencias de oportunidades productivas, choques de 

salud al principal perceptor de ingresos de un hogar, desastres naturales. Las medidas que se 

toman para que la vulnerabilidad pueda ser minimizada son: el ahorro o recurrir al 

endeudamiento en el corto plazo, sin embargo, este último es un riesgo muy alto de caer 

nuevamente en la pobreza y/o pobreza extrema. 

La preocupación radica en la expansión de la clase media, estrato en la vulnerabilidad 

de caer en la pobreza, Madueño (2020) en su investigación menciona lo siguiente: 

En la actualidad existe una aceptación sobre la relevancia de abordar la pobreza a través 

de los cambios en el tiempo; sin embargo, existen pocos estudios que expliquen la 

evolución de niveles de vida de las familias, sus características y factores de riesgo de 

caída y escape de la situación de pobreza, lo que dificulta conocer desde la perspectiva 

real del problema. (p. 25) 
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2.1.4. Enfoques de la Pobreza 

2.1.4.1. Activo de los Pobres 

El enfoque de activos de los pobres propone que, una porción de la población en 

escenario de pobreza puede salir de ella según a lo que se incrementa su tenencia de activos. 

Verdera (2007) nos menciona en su libro que para el caso peruano como en América Latina:  

Los activos y recursos no solo se localizan de manera extrema la distribución desigual, 

sino que además la estructura productiva geográfica y sectorial no admite que los 

recursos de las familias pobres consigan tener una movilidad adecuada y suficiente de 

comercializar mejor entre regiones, de manera de generar mayores flujos de ingresos, 

a partir de una misma dotación. Una persona con el mismo grado académico y de 

recursos obtiene mayores ingresos si está en una determinada región, en un sector 

económico o en un tamaño de empresa, comparado con otra que se encuentra en otra 

región, sector o tamaño de empresa. (p. 36) 

2.1.4.2. Enfoque de las Capacidades de Sen 

Sen (1996) citado por Verdera (2007) muestra en sus trabajos su postura en cuanto al 

análisis y crítica a la medición de la pobreza. Es así, Sen (1996) presenta el enfoque de 

capacidades que “considera la capacidad que expresa la libertad real con la que un individuo 

debe gozar para poder conseguir aquello que realmente valora” (p. 40). Por tanto, “las 

capacidades de un individuo reflejan combinaciones alternativas de los desempeños valiosos 

que esté puede alcanzar, entre los cuales pueda optar entre una colección de estos (estar nutrido 

adecuadamente, tener buena salud, etc.)” (Verdera V., 2007, p. 40). 
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Amartya Sen en su libro “desarrollo y libertad” nos menciona que en algunos casos la 

falta de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza 

económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, 

para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades 

tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de agua 

limpia o de servicios de saneamiento. (Sen, 2000, p. 20) 

El enfoque de capacidades no considera el ingreso monetario como medida del 

bienestar y, en cambio, se centra en la libertad de vivir una vida digna. En este marco Sen 

(1993) citado por Verdera (2007) indica que “la pobreza es conceptuada como la privación o 

la falta en alcanzar ciertas capacidades básicas o mínimas, dónde estás capacidades básicas son 

la capacidad que realmente satisfacen ciertas funciones cruciales incluso hasta ciertos niveles 

mínimos adecuados” (p. 41). 

2.1.4.3. Enfoque de oportunidades de los pobres 

El Banco Mundial (BM) define la existencia de dos factores predominantes de la 

pobreza las cuales son: el acceso a las oportunidades generadoras de ingresos y la capacidad 

de maximizar estas oportunidades. Las familias donde sus integrantes laboran y poseen un buen 

grado de formación, capacitaciones y salud integral, la pobreza quedará suprimida. Esto se 

traduce que el problema de la pobreza es por un lado el acceso a oportunidades generadoras de 

ingresos (demanda de trabajo) y por otro de las capacidades de maximizar estas oportunidades 

(oferta de trabajo o acaparamiento de capital humano).  

La pobreza se produce en el desarrollo económico desacelerado y también, por la 

carencia de instrucción y preparación de la fuerza laboral. Pero en su interior el crecimiento 
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desacelerado no es el problema sino la estructura, el tipo de crecimiento que conlleva a la 

carencia de demanda de trabajo. 

La posesión de los activos humanos, físicos y naturales serían las razones de fondo para 

que un individuo, familia o grupo viva en la pobreza o escape de ella. Estos activos 

interactúan con las oportunidades sociales y de mercado para generar ingresos, una 

mejor calidad de vida y una sensación de bienestar psicológico. (Verdera, 2007, p. 66) 

La pobreza puede ser vista también como resultado de la vulnerabilidad a desastres 

naturales y shocks macroeconómicos. Los pobres son los más sensibles de la sociedad debido 

a que se encuentran propensos a mayor cantidad de riesgos. Sus ingresos insuficientes indican 

que tienen una menor capacidad de ahorrar y atesorar activos. Así mismo, todo ello hace que 

no puedan ser capaces de afrontar cuando se presenta una crisis, Verdera (2007) describe lo 

siguiente: 

Los shocks económicos disminuyen los salarios reales y aumentan el desempleo, 

disminuyen los ingresos no laborales al disminuir el precio de los productos elaborados 

por los pobres, reducen las transferencias intrafamiliares y disminuyen el ritmo de 

acumulación de activos humanos, financieros y físicos, dificultando la salida de la 

pobreza. Los desastres naturales destruyen los activos acumulados e impiden que una 

región crezca sostenidamente. (p. 68) 

2.1.4.4. Enfoque de los nuevos pobres o pobres recientes 

Este enfoque define a los pobres recientes como aquellos individuos que nunca antes 

fueron pobres, que tienen características sociales o culturales, educacionales singulares de la 

clase media y que al decrecer sus ingresos no tienen la posibilidad de seguir gozando de los 

bienes y servicios (a los que estaban habituados): educación, vivienda, salud y cultura. 
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Los cambios producidos transforman el panorama, comienza una tendencia 

descendente que lleva modificando la estructura social de una localidad. Los pobres se 

mantienen siendo pobres pero con mayores carencias, los sectores medios se desvanecen, y una 

gran mayoría decrece de manera desordenada, los sectores superiores permanecen iguales y 

siendo pocos los que ascienden. 

Los nuevos pobres o pobres recientes pueden estar por debajo de la línea de pobreza o 

pueden tener una o algunas necesidades básicas insatisfechas (NBI) y no 

necesariamente estar por debajo de la línea de pobreza (LP). Por ejemplo, los que no 

están por debajo de la LP pero tienen NBI y los pobres recientes que están por debajo 

de la LP pero todavía no se le presentan NBI. (Verdera, 2007, p. 73) 

Los que conforman este último grupo social, que son parte del sector de los 

denominados “nuevos pobres”, se han incrementado en los años recientes debido al crecimiento 

del índice de la subocupación y la desocupación, la disminución de los ingresos monetarios y 

el aumento de los puestos de trabajo inestables, precarios y sin garantía de protección social. 

Se trata de familias originarios de la clase media, que están residiendo en el ámbito urbano pero 

que ha caído esencialmente su nivel de vida. 

2.1.4.5. Pobreza Multidimensional 

La pobreza multidimensional es un fenómeno que engloba “aspectos conexos con las 

condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, imposibilitan la satisfacción de 

sus necesidades elementales e impiden su plena integración social y limitan sus derechos y 

libertades esenciales,” (López, 2005, p. 1). 

La pobreza multidimensional es un cuantificador atractivo ya que muestra un enfoque 

más completa del entorno, así mismo, su versatilidad da a conocer una ventaja concreta, pues 
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la metodología es capaz de ajustarse de forma rápida a la realidad que se pretenda con un 

conjunto de indicadores y ponderadores. Vásquez (2013) indica que “es primordial el cálculo 

de la pobreza multidimensional en tres dimensiones: Salud, Educación y Condiciones de la 

vivienda. Estos, a la vez, disponen de diferentes indicadores los cuales son ponderados 

arbitrariamente” (p. 15). 

Ver las diferentes dimensiones de la pobreza ofrece mayor sustento al investigador de 

carácter más precisa y concreta en cuanto a la obtención e interpretación de resultados, en 

comparación de las cifras de pobreza monetaria que transmiten poca información, ya que no 

permiten observar con claridad las prioridades a tener en cuenta durante la inversión social. 

En el Perú la pobreza monetaria tiene importante protagonismo y varias políticas 

sociales se establecieron en base a este indicador, pero actualmente se está trabajando con 

distintas necesidades básicas insatisfechas (NBI) empleado por Sen pasando a las dimensiones 

de la pobreza como analfabetismo, nutrición infantil, logros educativos, vivienda y entre otros, 

los cuales representan la pobreza multidimensional. Según INEI (2019) se considera que: 

La población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, a aquella que padece de 

al menos una de las cinco siguientes carencias: i) a los que residen en viviendas con 

características físicas inadecuadas, es decir en viviendas con paredes exteriores de 

estera, o de quincha, piedra con barro o madera y piso de tierra; ii) a la población que 

pertenece a hogares en viviendas en hacinamiento (más de 3 a 4 personas por 

habitación, sin contar con el baño, cocina, pasadizo y garaje); iii) a los que residen en 

viviendas sin ningún tipo de servicio higiénico; iv) a la población en hogares con niños 

y niñas de 6 a 12 años de edad que no asisten al colegio; v) población en hogares con 

alta dependencia económica, es decir a aquella que residen en hogares cuyo jefe de 
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hogar tiene primaria incompleta (hasta segundo año) y con 4 o más personas por 

ocupado o sin ningún miembro ocupado. (p. 81) 

2.2. Marco Conceptual 

a) Migración Definitiva 

Se conceptualiza como la migración que se da por un tiempo indefinido o de por vida, 

pero incluye contextos en las que se dan visitas cortas (2 a 7 días) al lugar de origen, con retorno 

al nuevo lugar establecido. 

b) Migración Temporal 

Se define como una circulación que no compromete un cambio de residencia 

permanente y significa el regreso del migrante a su lugar de origen. 

c) Oportunidad Laboral 

Toma de decisiones de las personas, quienes están dispuestos a ofrecer su fuerza laboral 

y/o mental en el mercado de trabajo, teniendo siempre en consideración el comportamiento del 

mercado. En la toma de decisiones influye bastante la cualificación (la formación académica, 

las habilidades desarrolladas y la experiencia adquirida, capacidad de ser responsable frente al 

puesto de trabajo) lo cual será retribuido por el salario. Además, la oportunidad laboral brinda 

constantemente nuevas informaciones, esto debido a la transformación del mundo actual 

(tecnología y globalización) poniendo a prueba de adecuarse a nuevas capacidades 

intelectuales, físicas y a los requerimientos del mercado laboral actual. Por otra parte, las 

empresas, el estado y personas son quienes generan las oportunidades laborales a través de 

planes y opciones, cada uno tiene sus propios requerimientos para llevar a cabo el contrato con 
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el oferente, la oportunidad laboral es entendido también como la creación de nuevas actividades 

económicas para dinamizar la economía de un país. 

Según los autores Jacinto y Gallart (1998) la oportunidad laboral es un campo de 

articulación entre la educación formal y no formal, el mundo del trabajo ha sido objeto en los 

últimos años de un renovado interés y de profundos cambios en su enfoque. Las 

transformaciones económicas, sociales y estructurales de las empresas presentan nuevos 

desafíos, como la tecnología y la globalización que requiere una competitividad de trabajadores 

y empresas en el mercado. (p. 1) 

d) Desarrollo 

Depende de cómo perciben las personas la palabra desarrollo, para algunos será 

satisfacer las necesidades básicas, acumular riqueza, crecimiento económico, los valores de la 

familia, tener casa propia, coche y otros, pero todos estos conceptos están relacionados a la 

vida de los individuos, deseo de crecer sea de manera espiritual, material y económica, Sen 

(1999) define lo siguiente “el desarrollo es un proceso de esparcimiento de las capacidades de 

los que disfrutan los individuos” (p. 19) ejercer nuestras capacidades (oportunidades reales y 

las habilidades) a través de la posesión de bienes, lograr realizaciones (ser y hacer de las 

personas) y logros (que es lo que hacemos) con fin de encontrar la libertad y desarrollo. Por lo 

tanto, el desarrollo es el cambio, transformación y progreso de los individuos, ambientales y 

económicos, es esa la relación de equilibrio que debe existir entre la sociedad, medio ambiente 

y lo económico. 

e) Pobreza Monetaria 

Se conceptúa como “pobres monetarios a los individuos que habitan en hogares cuyo 

gasto per cápita es escaso para conseguir una canasta básica de alimentos y no alimentos 
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(educación, vivienda, salud, vestido, entre otros.)” (INEI, 2016, p. 59). Aquellos individuos 

que integran una familia cuyo gasto per cápita se sitúan por debajo del costo de la canasta 

básica de alimentos son considerados pobres extremos. 

f) Canasta Básica de Alimentos 

Se denomina a la satisfacción mínima de necesidades nutricionales (subsistencia de los 

integrantes de una familia), en el siguiente párrafo se amplía más esta definición. 

Aquel conjunto de alimentos que se presentan en una determinada cantidad que es la 

que se considera que satisface las necesidades de calorías y proteínas de lo que se 

conoce como hogar promedio: padre, madre y dos hijos. Ahora bien, es importante 

destacar que la canasta básica alimentaria implica un mínimo de alimentos, es decir, es 

lo básico, lo que necesita un grupo familiar para no caer en la necesidad alimentaria y 

en una situación de pobreza. (Lara Quispe & Ponce Montero, 2014) 

En el Perú el costo de la canasta básica alimentaria bordea los 804 soles, mientras que 

el coste de la canasta básica de alimentos y no alimentos bordea los 1512 soles para una familia 

promedio con cuatro miembros, todo esto para el año 2021. 

 

g) Población Urbana y Rural 

Población Urbana 

La población urbana se encuentra en pueblos grandes y ciudades, cuya característica 

principal es tener una buena densidad poblacional en comparación con zonas rurales, así 

mismo, este ámbito se caracteriza por tener mayor desarrollo tecnológico, económico, 

educativo, profesional. Lo que caracteriza a esta población es la existencia de mayores 
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oportunidades de educación de calidad, empleo digno, servicios básicos y mayor dinamismo 

en las actividades económicas del sector secundario y terciario. 

Por otra parte, la población urbana presenta una adecuada infraestructura en la mayoría 

de los sectores y muestra una industrialización que permite dotar bienes y servicios de acuerdo 

al comportamiento de la demanda. Sin embargo, esto también genera externalidades negativas 

como: “la fuerte contaminación producida por numerosas fábricas, transportes y personas. La 

existencia de una gran densidad poblacional que integran en las zonas urbanas sobrelleva el 

surgimiento de la pobreza urbana donde las condiciones de vida llegan a ser precarias” 

(Madueño Sayhua, 2020, p. 29). Dicho grupo poblacional normalmente están ubicados en las 

zonas periféricas de una ciudad, muchas veces se encuentran sin tener acceso a servicios 

básicos y vías de comunicación apropiadas. 

Población Rural 

Los espacios geográficos donde se localizan las poblaciones rurales son por lo general 

grandes extensiones de terreno y usualmente las viviendas de las familias están dispersas, 

siendo la población más reducida que las urbanas. Generalmente se dedican a la obtención de 

materia prima como: la pesca, agricultura, ganadería, entre otros; llegando a tener una 

importante participación en la alimentación de la población urbana. 

Según Madueño (2020) nos da a conocer que, a contraste de la población urbana, la 

población rural: 

Cuenta con pocos recursos económicos y tecnológicos por lo que existe mayor 

desempleo y precariedad en los servicios básicos. Las condiciones de los servicios 

médicos y asistenciales, educativos y comunicacionales son efímeros. Generalmente, 

es esto lo que provoca la migración de la población hacia las zonas urbanas. (p. 30) 
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2.3. Antecedentes Empíricos De La Investigación 

La elaboración de las siguientes referencias está relacionada con las dos variables de la 

investigación: pobreza monetaria y la migración de los jóvenes. 

2.3.1. Antecedente Internacional 

Según Damane M. (2011) quien estudió los casos sobre migración rural-urbana, 

teniendo como objetivo investigar la migración rural-urbana utilizando estudios de caso de 

cuatro países; Botswana, Nigeria, Sudáfrica y Egipto. Siendo cada uno de estos países 

expuestos a varias políticas de desarrollo que han visto experimentar una migración masiva de 

personas de las zonas rurales a las zonas urbanas. Los cuales tenían algunos aspectos en común 

como: características culturales y socioeconómicas, similitudes junto con sus relaciones 

económicas históricas con Lesotho. 

Los alcances de la investigación fueron entender las causas, la naturaleza, la duración 

y los desafíos planteados por la migración rural-urbana en cada uno de los países. Una 

comprensión del fenómeno de la migración rural-urbana surgirán patrones desde una 

perspectiva específica del país. Esto permitirá una completa comparación de la ilustración 

fáctica del fenómeno migratorio y las afirmaciones hechas por teorías económicas sobre el 

tema. La metodología que usó el autor para la investigación es descriptiva, ya que toma datos 

y referencias de otras investigaciones ya realizadas llegando a las siguientes conclusiones: la 

migración también se produce por razones económicas y socioeconómicas; decisión de reunirse 

con familiares, matrimonios, educación, naturaleza estacional de la agricultura y lo que tienen 

en común es la necesidad de una vida mejor y nivel de vida más alto. El nivel de 

industrialización es más lento que el nivel de urbanización, por lo cual aparecen nuevos 

problemas en sectores urbanos como: desempleo urbano, contaminación, delincuencia y 
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congestión. La población rural también entra en desventaja a medida que migran trabajadores 

sanos y enérgicos, la productividad de la agricultura disminuye y la pobreza rural aumenta lo 

cual cae en un círculo vicioso por la migración. Existe una interdependencia entre lo urbano y 

rural, por eso se debe garantizar el desarrollo rural autosostenible con participación de las 

comunidades, implementación y mantenimiento de proyectos rurales, prestar más atención a la 

educación rural, industrias pequeñas y planes de microcrédito y financiación para actividades 

intensivos y artesanía, si solucionamos la problemática del sector rural, el sector urbano se 

ajusta. 

Taylor E. (2004), sostiene que la migración de personas desde los sectores rurales no 

sólo puede tener gran impacto sobre los que quedan desde la perspectiva del bienestar 

social, sino también, por la integración de los mercados, que genera profundas 

implicancias para el crecimiento económico fuera de las zonas rurales (por ejemplo, 

sobre la producción alimentaria, la demanda rural de productos manufacturados, las 

exportaciones agrícolas y los futuros excedentes económicos en la agricultura 

disponibles para inversión en cualquier otro sector de la economía). (p. 189) 

Por otra parte, el bienestar económico de los no-emigrantes interviene ciertamente en 

las presiones futuras en materia de migración. El autor cataloga dos posibles escenarios que 

puede tener los efectos de la migración sobre la pobreza: pueden ser escenarios “optimistas” o 

“pesimistas” como se describe a continuación: 

En el escenario optimista, la migración disminuye la pobreza en los lugares de origen 

al desplazar a la población de un sector rural de bajos ingresos hacia una economía urbana (o 

extranjera) caracterizada por ingresos relativamente altos. Si, en la economía de origen del 

emigrante, no cae el ingreso (o no experimenta siquiera una leve baja) tras la migración (por 

ejemplo, si el producto marginal de la mano de obra emigrante antes de la migración y el capital 
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que lleva consigo son poco significativos), la reducción de población resultante de la migración 

contribuirá a incrementar los ingresos promedio de los que se quedan. Los estudios pesimistas 

aseguran que éste no es generalmente el caso: la migración se traduce en una baja del ingreso 

en las áreas de donde parten los emigrantes, puesto que el producto marginal de la mano de 

obra emigrante es importante antes de la migración y los emigrantes llevan consigo un capital 

productivo al partir (incluyendo el capital humano). Dentro de este escenario pesimista, puede 

aumentar la “pobreza tratándose de migrantes descendientes de hogares pobres, o si el trabajo 

de los lugareños pobres, independientes o empleados en otros patrimonios, se transforma en 

productividad baja a raíz de la pérdida en mano de obra (y capital) de los emigrantes” (Taylor, 

2004, p. 189). 

Así mismo, Pacheco (2019) tuvo como objetivo describir la relación existente entre 

Pobreza y Migración en el caso ecuatoriano y la metodología que aplicó fue un modelo de 

correlación lineal (MCO) lo cual que “permitió identificar las variables de mayor relación con 

la pobreza y migración para los años 1995 al 2017, dando como resultado que la migración es 

causada por la pobreza” (p. 7). Las personas que migran, son aquellos individuos que tienen la 

capacidad de reunir los medios para hacerlo, por lo que se tiene, que una persona en pobreza 

absoluta no está en capacidad de hacerlo, además, la pobreza es una problemática 

socioeconómica que puede analizarse desde enfoques diferentes y por múltiples indicadores 

como ingreso, gasto, consumos, desempleo, entre otros, sin embargo, este fenómeno puede 

variar dependiendo de la región, periodo temporal y condiciones de equilibrio económico del 

país, y esta es una situación que empuja a una persona a migrar, en busca de mejores 

oportunidades. 
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2.3.2. Antecedentes Nacionales 

Para el contexto nacional Miranda (2016) abordó las distintas formas y niveles de cómo 

se expresan las desigualdades, pobreza y migración en las provincias de Lima y los impactos 

que tiene en el centralismo. La metodología fue descriptiva y se apoya en la recolección de 

datos a través de fuentes secundarias para mostrar diferentes escenarios de contrastes de la 

región Lima y provincias. Una de las conclusiones primordiales de esta investigación fue que 

la intensificación de la migración de las y los jóvenes, desde los años setenta hasta la actualidad 

se da en mayor proporción en las poblaciones de las provincias andinas que mantienen y 

muestran la cultura rural ancestral. Sin embargo, presentan un importante decrecimiento y 

envejecimiento poblacional, especialmente causado por los altos índices migratorios de jóvenes 

que migran de las provincias de Huarochirí, Canta, Cajatambo, Oyón y Yauyos que en conjunto 

forman el 17% de la población de la Región Lima. 

De igual manera, Marcos & Vargas (2014) se enfocaron en describir las condiciones de 

vida y el proceso de migración de las familias del Echadero I - Azapampa 2013. El alcance de 

la investigación fue recordar a la sociedad que, la migración campesina también se dirigió a 

ciudades intermedias y no sólo hacia la ciudad de Lima. Sin embargo, este proceso no fue 

suficientemente investigado y prevalece un vacío académico relacionado a la migración y 

condiciones de vida de Huancavelicanos y Ayacuchanos en la Sierra Central. 

La parte metodológica fue descriptiva porque está orientado a conocer, comprender y 

explicar los fenómenos de migración, el contexto en el que se van desarrollando la población 

en análisis, especificando las peculiaridades y los perfiles de los individuos. Los resultados que 

se obtuvieron del análisis descriptivo muestran que la decisión de migrar es por influencia 

primordial de sus parientes y amigos paisanos, motivados para mejorar su condición económica 

y para brindarles una mejor educación a sus hijos (estudio). Producto de este proceso 
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experimentan cambios culturales, sociales y económicos en su nueva residencia adaptándose 

positivamente, apoyados en sus redes de parentesco y paisanaje tratando de construir un 

entorno similar cultural y material entre vecinos en un espacio de esperanza y progreso con el 

objetivo común de elevar su calidad de vida. 

Aldana & Escobal (2016) tuvieron como propósito estimar la influencia de los 

movimientos migratorios en el país, de lugares de origen y los lugares de destino de los 

migrantes a partir de indicadores: el perfil de edad de la población, el grado formativo promedio 

y, finalmente el valor del consumo. El alcance de la investigación fue que, para el caso Perú, 

recibieron mínima atención las consecuencias sobre las zonas de destino y zonas de origen de 

los emigrantes. Más bien, la atención se ha enfocado en las consecuencias sobre los individuos 

que migran, y sus hogares. Los resultados mostraron una relación directa con la migración y 

con el capital humano en lugares de destino, porque quienes migran son mayoritariamente 

jóvenes y con mayor educación. El nivel de rentabilidad de capital humano es más alto en 

provincias de mayor desarrollo en un corto plazo y la migración aumenta el nivel de 

envejecimiento en los lugares de origen, por último, disminuye el bienestar de la población por 

la pérdida del capital humano. 

2.3.3. Antecedente Regional 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la lucha contra la 

Pobreza (2019) vertió un informe con el perfil de los pobres en nuestra región, coinciden con 

pobladores de provincias altoandinas, rurales, quechuas, por ello el Gobierno Regional en el 

último Plan Regional de Desarrollo Concertado, “separa el territorio regional de acuerdo al 

cumplimiento de indicadores básicos como: logros de aprendizaje (comprensión lectora y 

matemática), pobreza, desnutrición, cobertura de agua y cobertura de saneamiento básico” 

(Alvarez Manrique & Silva Garcia, 2019, p. 4). 
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Es así cómo se analizan tres zonas dinámicas y las provincias a ser priorizadas según 

este informe: 

a. Zona dinámica baja /Muy Alta y Alta Prioridad: Paucartambo, Paruro, 

Acomayo, Canas y Chumbivilcas, Anta, Calca y Quispicanchis. 

b. Zona Dinámica Mediana / Mediana prioridad: Espinar, Canchis, La 

Convención, Urubamba. 

c. Zona Dinámica Alta/ Baja prioridad: Cusco. 

De acuerdo a lo señalado, para distritos de Sicuani y Ccapi, se tiene que el distrito de 

Sicuani pertenece a una zona dinámica mediana y Ccapi a una zona dinámica baja.
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CAPITULO III:  

HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

La pobreza monetaria de las familias influye de manera directa en la migración de los 

jóvenes en los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 2022. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

• La condición de pobreza monetaria de las familias influye de manera directa en 

la migración de los jóvenes del distrito de Sicuani-Canchis, 2022. 

• La condición de pobreza monetaria de las familias influye de manera directa en 

la migración de los jóvenes del distrito de Ccapi-Paruro, 2022. 

3.2. Variables e Indicadores 

3.2.1. Identificación de variables 

a) Variable dependiente 

Migración de Jóvenes 

b) Variable Independiente 

Pobreza Monetaria
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3.3. Operacionalización De Variables 

VARIABLES CONCEPTOS DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MIGRACION 
DE JOVENES 

Canales (2016) citado por Reboiras (2019) “la migración 
posee el lugar en una sociedad general, esto involucra que 
los procesos económicos, sociales y culturales despliegan un 
mundo en donde las fronteras nacionales tienden a ser más 
porosas y difíciles de controlar” (p. 13). 
 
Es una consecuencia importante de la ampliación de 
mercado, su inserción como fuerza de trabajo (capital 
humano) en la fuerza de producción. Esto predomina la 
decisión familiar o personal donde muchas veces se 
comparan los costos y beneficios (Maguiña Salinas, 2009, p. 
17). 

De acuerdo a los 
autores antes mencionados, la 
migración son aquellos desafíos 
sociales que ocurren en la 
actividad económica, debido a 
escaza oportunidad en el sector 
de análisis y por motivos de 
continuidad de educación 
superior y/o inserción laboral en 
nuevos mercados. 

Educación técnico o 
superior 

➢ Porcentaje de jóvenes de los dos distritos que 
aspiran a una carrera universitaria. 

➢ Porcentaje de jóvenes de los dos distritos que 
aspiran a una carrera técnica. 

Inserción laboral 

➢ Porcentaje de jóvenes de los dos distritos que solo 
aspiran trabajar. 

➢ Nivel de percepción de oportunidad laboral en los 
dos distritos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

POBREZA 
MONETARIA 

La pobreza monetaria, es el término aplicado al 
gasto per cápita que tiene una familia u hogar, la cual es 
insuficiente para lograr obtener y satisfacer las necesidades 
básicas como: salud, alimentación, educación, vivienda, 
vestido, etc. Por otro lado, existen pobres extremos cuyos 
gastos per cápita son muchos menores para conseguir una 
canasta básica de alimentos (Carhuavilca Bonett, 2021, p. 
39). 

De acuerdo al autor 
citado, la pobreza monetaria es 
un escenario donde un 
individuo o familia que no 
dispone de recursos suficientes 
para poder cubrir sus 
necesidades básicas como: 
salud, alimentación, vivienda, 
entre otros. 

Gasto familiar 
➢ Porcentaje del ingreso familiar destinado al gasto 

total mensual. 

Ingreso familiar ➢ Promedio del ingreso mensual total de la familia. 

Antecedentes 
socioeconómicos 

➢ Porcentaje de pobres y pobres extremos. 
➢ Número de integrantes del hogar. 
➢ Nivel educativo de los padres. 
➢ Ocupación del jefe de la familia. 
➢ Nivel de oportunidad laboral en el distrito. 
➢ Porcentaje de familias que reciben programas 

sociales. 
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CAPITULO IV:  

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito de estudio 

4.1.1. Localización Geográfica y Política Sicuani - Ccapi 

La presente investigación se realiza en el departamento del Cusco, Provincias de 

Canchis - Paruro y en sus Distritos de Sicuani y Ccapi respectivamente. 

Figura 2 

Mapa Político de la Provincia Canchis 

 
Fuente: Tesoros Canchinos,  (Caballero Jiron, 2015). 

Sicuani es uno de los (08) ocho distritos que pertenecen a la Provincia de Canchis, 

situada en el Departamento de Cusco. Está ubicada al Sur Este de la capital departamental a 

118 km. Es considerada coma la segunda ciudad de mayor relevancia en el Cusco. Sicuani es 
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capital desde el 29 de agosto de 1834 de la provincia de Canchis. Además, el distrito está 

conformada por 27 comunidades campesinas y 02 (dos) Anexos, en su ámbito rural.  

Sicuani se encuentra por encima de los 3,500 m.s.n.m., por lo que presenta temporadas 

frígidas. Su “composición geográfica está comprendida en las siguientes coordenadas: Latitud 

Sur: 14° 16' 16" Longitud Oeste: 76°13' 44" Altitud Promedio: 3,546 m.s.n.m” (Municipalidad 

Provincial de Canchis, 2017, p. 8).  

Figura 3 

Mapa Político de la Provincia Paruro 

 
Fuente: Unidad Gestión Educativa Local – Paruro, 2017 

El distrito de Ccapi según la división política, es uno de los (09) nueve distritos de la 

provincia de Paruro, situada en el departamento de Cusco, localizada a 39.1 Km al Sur Oeste 
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de la ciudad del Cusco. El distrito está conformado por doce comunidades, seis anexos y dos 

centros poblados, situada en “Latitud Sur: 13º 51' 12" Longitud Oeste: 72º 04' 49'' y Altitud 

Promedio: 3196 m.s.n.m. en la región sierra con una superficie de 334.85 Km2 y con una 

densidad poblacional de 9 hab./Km2” (Instituto Vial Provincial de Paruro, 2020, p. 52). 

La actividad principal es la agricultura, aunque la misma es para el auto sostenimiento 

de los pobladores, a su vez, se práctica la ganadería y artesanía con similar alcance.  

4.1.2. Población Sicuani - Ccapi 

La población en el distrito de Sicuani según el último censo de 2017, fue de 57 mil 827 

habitantes y el distrito de Ccapi con 3 mil 79 habitantes. El primer distrito tiene en promedio 

la tasa de crecimiento intercensal de 2007 a 2017 fue de 1.1% anual y el segundo de -1.7%. 

(INEI). 

Figura 4 

Población Censada de los Distritos de Ccapi y Sicuani, 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia a Base de Datos del INEI, 2017. 
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4.1.3. Programas sociales Sicuani - Ccapi 

Según la información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social [MIDIS] mediante 

INFOMIDIS nos muestra que, distrito de Sicuani cuenta con los siguientes programas sociales: 

Cunamas, Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, Pais y Contigo. Asi mismo, el distrito de Ccapi 

cuenta con los siguientes programas sociales: Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, Pais y Contigo. 

Tabla 1 

Programas Sociales de los Distritos Ccapi y Sicuani, 2022 

 Distritos 

Programas Sociales Sicuani Ccapi 

Juntos x x 
Pensión 65 x x 
Qaliwarma x x 
Cunamas x - 
Pais x x 
Contigo x x 

Fuente: Elaboración Propia a Base de Datos del INFOMIDIS, 2022. 

4.1.4. Instituciones Secundarias Sicuani - Ccapi 

De acuerdo a la Estadística de la Calidad Educativa [ESCALE] del Ministerio de 

Educación [MINEDU] se tiene la siguiente información del cuadro: 
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Tabla 2 

Número de Instituciones Secundarias de los Distritos de Ccapi y Sicuani, 2022 

Distritos Número de Colegios 

Sicuani 12 

Ccapi 3 

Fuente: Elaboración Propia a Base de Datos del MINEDU, 2022. 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo y explicativo. Los estudios descriptivos son 

aquellos que se encargan de analizar las variables, de nombrarlas y observarlas detallando cómo 

son y cómo se manifiestan; este estudio tiene como objetivo central “la descripción de los 

fenómenos, de situaciones y eventos: miden, recolectan o evalúan datos sobre varios conceptos 

(variables), dimensiones, aspectos o componentes del fenómeno a investigar” (Morales 

Hernández, 2011). 

El nivel de esta investigación es explicativo, dado que se pretende explicar la relación 

entre la variable pobreza monetaria y la migración de los jóvenes. Este estudio “procura 

establecer los principios de los fenómenos, eventos o sucesos que se estudian, el interés está 

centrado en explicar por qué acontece tal fenómeno y cual es la condiciones en que se 

manifiesta, o porque existe la relación de dos o más variables” (Morales Hernández, 2011). 
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4.3. Diseño de Investigación 

Esta investigación es de carácter no experimental ya que no se manipulan las unidades 

de estudio para su respectivo análisis como se hacen en las ciencias experimentales como la 

física o química en base a la repetición y la observación de sucesos elaborados. 

Se conceptúa a los estudios no experimentales “como estudios que se efectúan sin la 

manipulación intencional de variables y en los que únicamente se observan los acontecimientos 

en sus ambientes naturales para analizarlos” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 152). Se 

enfoca en examinar cuál es el estado o nivel de una o más variables en un determinado instante 

o bien en cuál es la correlación que existe entre un grupo de variables en un punto dado en el 

tiempo y se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo específico. 

4.4. Enfoque de investigación 

La investigación presenta un enfoque mixto; cuantitativo porque se realiza una 

recolección de datos primarios, con el objetivo de “conocer una hipótesis utilizando como base 

el análisis estadístico y el cálculo numérico, con el propósito de obtener patrones de 

comportamiento y experimentar con las teorías” Sampieri et al. (2014) citado por (Bocangel 

Salas, 2021, p. 36); y cualitativo debido a que conciben y manejan nociones iniciando de pautas 

de los datos, y no recolectando datos para evaluar la hipótesis o teorías preestablecidas, ante 

ello, Quecedo & Castaño (2002) indican lo siguiente: 

Estás técnicas cualitativas pueden ser utilizados de manera complementaria, para 

extender la validez o fiabilidad de un diseño cuantitativo. Agrandan la replicabilidad 

del tratamiento, facilitando un enfoque procesual y contextual durante la manipulación 

experiencial, y fortifican la validez de los resultados alcanzadas, confirmando la 
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excelencia de los constructos para circunstancias reales. (Quecedo Lecanda & Castaño 

Garrido, 2002, p. 11) 

4.5. Método de Investigación 

Para la presente investigación se utiliza el método Hipotético-Deductivo, donde las 

hipótesis son puntos claves de inicio para nuevas suposiciones, Rodríguez & Pérez (2017) 

definen a este método lo siguiente: 

Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos 

empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se 

someten a verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se 

comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. (p. 12) 

Este método “posibilita la reestructuración constante del sistema teórico, conceptual o 

metódico de la investigación, por lo tanto, se pueden clasificarse sustancialmente como la 

metodología para la construcción de conocimientos” (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 

2017, p. 13). 

4.6. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis del presente trabajo de estudio son los jóvenes que tienen la edad 

entre 15 a 24 años en los distritos de Sicuani – Canchis y Ccapi – Paruro, siendo estos jóvenes 

quienes egresan de la educación básica regular, así como aquellos que ya egresaron, los cuales 

están en las condiciones de migrar por motivos de estudios superiores y/o inserción laboral. 
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4.7. Población de Estudio 

El presente estudio tiene como población a jóvenes que tienen entre 15 a 24 años de 

edad en el año 2022 en los distritos de Sicuani - Canchis y Ccapi - Paruro; que para el censo 

del 2017 se encontraban en un intervalo de 10 a 19 años de edad. 

De acuerdo al último censo del INEI, el departamento de Cusco tiene un total de 

1,205,527 habitantes, las provincias de Canchis y Paruro con 95,774 y 25,567 habitantes 

respectivamente, el distrito de Sicuani 57,827 y el distrito de Ccapi 3,079 habitantes, de los 

cuales la población que tiene entre 19 a 24 años de edad INEI (2018) se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 3 

Población de Estudio de la Investigación 

Distritos Jóvenes de 15-24 años 

Sicuani 11749 

Ccapi 584 

Total 12333 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.8. Tamaño de Muestra 

El tamaño de muestra del presente trabajo de investigación se determinó haciendo uso 

del muestreo estratificado sabiendo que el tamaño de la población es conocido, la fórmula para 

el cálculo es la siguiente: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 
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N: Población 

n: Tamaño de muestra o número de encuestas 

Z: Nivel de confianza. 

e: Error muestral 

p: Probabilidad de la ocurrencia el evento estudiado 

q: Probabilidad de la no ocurrencia el evento estudiado 

 

SICUANI 

𝐧 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 11749

0.052 ∗ (11749 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 𝟑𝟕𝟐 

CCAPI 

𝐧 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 584

0.052 ∗ (584 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 𝟐𝟑𝟐 

Tabla 4 

Tamaño de Muestra de la Investigación 

Distrito Muestra Parcial Pobreza Monetaria Muestra Final 

Sicuani 372 24.50 % 91 

Ccapi 232 39.00 % 90 

Total 
 

181 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.9. Técnicas de recolección de datos 

Para esta investigación se utilizó la recopilación a través de datos primarios utilizando 

las encuestas, así como la información secundaria del INEI. 

a) Técnicas:  

OBSERVACIÓN: Orientada a percibir el fenómeno en estudio, a través de la 

experiencia de cada uno de los investigadores, apreciada en la mayoría de las comunidades de 

ambos distritos de estudio.   

ENTREVISTA: Dirigida a las familias de las Comunidades Campesinas con un 

miembro migrante joven del distrito de Sicuani y Ccapi. 

ENCUESTA: Aplicada a los jóvenes de las comunidades campesinas del distrito de 

Sicuani y Ccapi que están en la educación básica regular. 

b) Instrumentos:  

Los Instrumentos correspondientes a las Técnicas fueron: 

• Guía de observación  

• Guía de entrevista estructurada  

• Cuestionario de encuesta 
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4.10. Técnicas del análisis e interpretación de la información 

Para el procesamiento de la información se procedió de la siguiente manera: 

• Creación y diseño de una base de datos en el programa Microsoft Excel 2019 

para transferir la información recopilada de las encuestas a la base de datos 

(vaciado de los datos). 

• Primera revisión de reportes generales para contrastar la calidad del proceso de 

vaciado de datos, es decir, para comprobar que la información de las fichas haya 

sido transferida de manera correcta a la base de datos. 

• Después de verificar la calidad de la información transferida en la base de datos, 

se exportó al software Stata 16. 

• Luego se realizó las estimaciones, gráficas y análisis de relación de cada una de 

las variables en Stata 16, junto con la elaboración de tablas en Excel 2019.   

• Para la interpretación de resultados y el reporte final del trabajo de investigación 

se utilizó en el programa de Microsoft Word 2019. 

4.11. Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas. 

Las técnicas para explicar la verdad o falsedad de las hipótesis son mediante la 

presentación, el análisis e la interpretación de los datos recolectados mediante las fuentes 

primarias (encuestas y las entrevistas realizadas en las diferentes comunidades de los distritos 

de Ccapi y Sicuani). 
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CAPITULO V:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Descripción de la Pobreza Monetaria y Migración de Jóvenes en el Perú y la Región del 

Cusco 

La descripción situacional de la pobreza monetaria y la migración interna nos permite 

conocer el comportamiento a lo largo de los últimos años que se ha estado viviendo en el ámbito 

nacional y el departamento de Cusco; sin embargo, en el espacio local se puede afirmar que la data 

es escasa o no existe una información detallada. Para elaborar el presente diagnóstico se empleó 

la información oficial de manera general proporcionada por INEI, de los diferentes ministerios y 

los planes de desarrollo concertado. 

5.1.1. Pobreza Monetaria 

a) Pobreza Monetaria Nacional  

Al examinar la avance de la pobreza monetaria desde el año 2007, se puede observar que 

existe un tendencia significativa de disminución de la pobreza hasta el año 2019, desde un 42.4% 

del año 2007 hasta un 20.2% para el 2019 de la población peruana, sin embargo, durante el año 

2020 esta tendencia sufre un cambio abrupto por el contexto de la COVID 19 que tuvo un efecto 

en la economía nacional y mundial, haciendo que los niveles de pobreza monetaria se incrementa 

hasta llegar a un 30.1%, así como se puede apreciar en el siguiente gráfico, para los dos últimos 

años se observa una tendencia es decreciente llegando para el  2022 con una pobreza monetaria 

nacional del 25.2%. 
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Figura 5 

Evolución de la Pobreza Monetaria Nacional, 2007-2022 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2021. 

b) Pobreza Monetaria Extrema Nacional 

El comportamiento de la pobreza monetaria extrema a nivel nacional fue muy variada, en 

el año 2013 se registró que en el país había un 5% de la población en escenario de pobreza extrema, 

pese a los esfuerzos para erradicar esta situación se llegó a tener un mínimo de 3% en los años 

2018 y 2019, sin embargo para el año 2020 por la crisis sanitaria mundial se incrementó en 2 

puntos porcentuales llegando a registrarse el 5% igual que en el año 2013, se puede afirmar 

también que la población que salió de esta situación son muy vulnerables a regresar a la situación 

de pobreza extrema frente a alguna crisis. Para el 2021 y 2022 se puede apreciar que el nivel de 

pobreza extrema está disminuyendo siendo para el último año el 3.6%. 
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Figura 6 

Evolución de la Pobreza Monetaria Extrema Nacional, 2013-2022 (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2021. 

c) Pobreza Monetaria Regional 

A inicios del año 2007 el nivel  pobreza monetaria que existía en el departamento del Cusco 

eran mayores al promedio nacional, sin embargo, se pudo disminuir a grandes pasos hasta el año 

2015 llegando a pasar de un 56.6% a un 18.8%, así mismo, según datos del INEI a pesar que la 

pobreza monetaria iba disminuyendo se tenía altos índices de población vulnerable que podría 

volver a recaer en una situación de pobreza, y es así que se puede observar que desde el año 2015 

la pobreza en el departamento del Cusco se venía  incrementando poco a poco y más con la 

aparición de COVID 19 el nivel de pobreza se disparó hasta llegar al 32.1%, sin embargo, después 

de esta crisis se observa una disminución aproximada hasta un 21.5% de la población cusqueña 

para el año 2022. 
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Figura 7 

Evolución de la Pobreza Monetaria Regional, 2007-2022 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2021. 

d) Pobreza Monetaria Extrema Regional 

A comparación de la pobreza monetaria extrema nacional, para 2013 Cusco registraba una 

tasa inferior con un 2.7%, llegando al mínimo en el año 2016 con una tasa de 2.1%. Sin embargo, 

si se analiza la tendencia de manera general en el departamento de Cusco la tasa de pobreza 

extrema tiene un comportamiento inverso a lo que se quiere lograr, para el año 2019 se registró un 

incremento de 0.9% por encima del año 2013 y para 2020 con la crisis sanitaria se incrementó en 

4.6% con respecto a 2019 llegando al máximo con 8.2%, para los dos últimos años disminuyó a 

los niveles de 2019. 



59 

Figura 8 

Evolución de la Pobreza Monetaria Extrema Regional, 2013-2022 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2021. 

5.1.2. Migración interna de jóvenes 

a) Migración Interna De Jóvenes A Nivel Nacional 

Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico la migración interna de la población a 

nivel nacional ha venido teniendo grandes incrementos a lo largo de las últimas décadas según los 

datos del INEI. En los años de los cuarenta la migración interna apenas fluctuaba por más de medio 

millón de peruanos lo cual con el pasar de las décadas este margen se fue multiplicando llegando 

así para el año 2017 con un aproximado de casi 6 millones de peruanos que se desplazaron de sus 

lugares de origen a otras regiones. 
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Figura 9 

Evolución de la Migración Interna a Nivel Nacional, 1940-2017 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2017. 

b) Migración Interna De Jóvenes A Nivel Regional 

A nivel del departamento de Cusco la migración interna tiene una tendencia creciente con 

el pasar de los años, todo esto se puede apreciar de una manera muy clara en el rápido crecimiento 

de las principales ciudades del departamento del Cusco. Por la década de los cuarenta la migración 

interna en Cusco llegaba a las 19650 personas, sin embargo, con el pasar de los años esta cantidad 

se fue incrementando hasta llegar a la cantidad de 313 499 de personas cusqueñas que no residen 

en sus lugares de origen para el año 2017. 
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Figura 10 

Evolución de la Migración Interna Regional, 1940-2017 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de INEI, 2017. 

En el departamento del Cusco en relación a lo rural-urbano, según el censo de 1981 se 

presentaba que el 58% de la población cusqueña se encontraba en el sector rural mientras que el 

42% de la población en el sector urbano. Sin embargo, para el año 2017 la relación se invierte, 

llegando a tener una población mayoritaria en el sector urbano con un 60.7% y la rural llegó a 

representar el 39.3%, esta situación es explicada también en el Plan de Desarrollo Regional Cusco 

al 2033 (2022) que afirma lo siguiente: 

Los procesos migratorios se dan en las principales ciudades del departamento, acelerando 

así el proceso de urbanización. Por lo tanto, se muestra una tendencia a continuar el proceso 

de urbanización en los próximos 10 años, que traerá como consecuencia el despoblamiento 

de las zonas rurales y por ende el riesgo de la reducción de la actividad agrícola y seguridad 

alimentaria en la región. (p. 46) 
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Figura 11 

Histórico de Proceso de Población Urbana y Rural en el Departamento de Cusco, 1981- 1993-2007-2017 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Regional Cusco al 2033, 2022. 

5.2. Análisis Descriptivo de Resultados de la Encuesta 

Para poder determinar la influencia de la pobreza monetaria de las familias en el propósito 

de la migración de los jóvenes, se recopiló la información recurriendo a las fuentes primarias, es 

así que, se realizó las encuestas en los distritos de Sicuani – Canchis y Ccapi – Paruro a los jóvenes 

de 4to y 5to de educación secundaria, así mismo, se realizó las entrevistas a los jóvenes egresados 

de formación básica y a los padres de familia. 
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5.2.1. Datos Generales 

Del total de encuestados, los jóvenes de 16 años representan una proporción mayor con el 

36.67%, por otro lado, los jóvenes de 17 años representan una tercera parte con el 33.7%, así 

mismo, los jóvenes de 15 años representan el 16.57% y mientras que los jóvenes con 18 años 

representan la menor proporción con un 11.05%. 

Figura 12 

Porcentaje de la Población Encuestada Según Edad 

 

Del total de encuestados, el 49.17% fueron del sexo femenino y el 50.83% fueron del sexo 

masculino, siendo así, se puede afirmar que las encuestas que se realizó fueron de manera 

proporcional para ambos sexos. 
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Figura 13 

Porcentaje de la Población Encuestada Según Sexo 

 

En cuanto a los distritos donde radicaban los jóvenes encuestados, se muestra en la 

siguiente figura, que el 50.28% de los encuestados son del distrito de Sicuani y el 49.72% de los 

encuestados son del distrito de Ccapi y está relacionado al tamaño de muestra de esta investigación. 

Figura 14 

Porcentaje de la Población Encuestada Según Distrito 
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5.2.2. Antecedentes Socioeconómicos 

Con referencia a la situación económica, el 51.93% de los jóvenes encuestados están en la 

condición de pobre extremo, mientras que, el 48.07% de los jóvenes encuestados se encuentran en 

una situación de pobre. 

Figura 15 

Situación Económica (%) 

 

Al hacer un análisis comparativo entre los distritos de Sicuani y Ccapi en relación a la 

situación económica, se puede observar en la siguiente figura que en el distrito de Ccapi existe una 

mayor proporción de familias en situación de Pobreza Extrema que representa un 64.44% en 

comparación con Sicuani que está representada por un 39.56%, mientras tanto la condición de 

Pobre es viceversa a lo anterior, el distrito de Sicuani está representado por el 60.44% y el distrito 

de Ccapi con el 35.56%. 
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Figura 16 

Situación Económica por Distrito (%) 

De las encuestas realizadas a los jóvenes sobre el número de miembros que tiene una 

familia la siguiente figura muestra que: la mínima cantidad es de 2 integrantes que representa el 

2.21% y la máxima cantidad es de 9 integrantes con un 1.1%, así mismo en su mayor proporción 

las familias están compuestas por 5 integrantes que de las encuestas representa el 29.83%, seguido 

de 4 integrantes con 23.76% y de 6 integrantes con 20.99%. 
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Figura 17 

Número de Integrantes (%) 

 

De los jóvenes encuestados con respecto al nivel educativo de sus padres, el 51.38% de los 

papas tienen secundaria, el 40.33% de los papás tienen primaria, el 7.73% no tienen ningún tipo 

de educación y solo el 0.55% cuentan con una educación técnica como se puede observar a 

continuación. 
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Figura 18 

Nivel Educativo del Padre (%) 

 

De los jóvenes encuestados con respecto al nivel educativo de sus madres se observa en la 

siguiente figura que, 60.77% de las madres tienen educación primaria que representa la mayor 

proporción, el 20.99% de las madres no tienen ningún tipo de educación, el 12.71% tienen 

secundaria y el 5.52% cuentan con educación inicial. 
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Figura 19 

Nivel Educativo de la Madre (%) 

 

Con respecto al principal soporte de la familia de los jóvenes encuestados (figura 20), el 

64.09% de los encuestados afirman que ambos (padre y madre) son los principales soporte familiar, 

el 18.78% de los encuestados afirman que el padre es el principal soporte familiar y el 17.13% de 

los encuestados afirman que la madre es el principal soporte familiar; por lo tanto, se puede afirmar 

que las madres de hoy en día vienen cumpliendo un rol muy importante en el soporte familiar ya 

sea en trabajo conjunto con los padres como también de manera independiente. 
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Figura 20 

Principal Soporte de la Familia (%) 

 

En referencia a la ocupación del jefe de familia (figura 21), la mayor parte de los 

encuestados respondieron que el jefe de la familia se desempeña en el sector de la agricultura 

representado por el 61.88%, luego con un 11.05% los jefes de familia son comerciantes, el 9.39% 

de los encuestados respondieron que los jefes de familia se dedican al rubro de la construcción, un 

7.18% son mototaxistas. Por otro lado, un 3.31% de los encuestados respondieron que el jefe de 

familia trabaja en un restaurante y un 5.52% son amas de casa, mientras que un 0.55% 

respondieron que los jefes de familia se dedican a la minería, ganadería y al cuidado de niños. 
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Figura 21 

Ocupación del Jefe de la Familia (%) 

 

Los jóvenes encuestados manifestaron que los jefes de familia de los distritos de Sicuani y 

Ccapi resaltan en diferentes ocupaciones tal como se muestran en los siguientes gráficos. En el 

caso del distrito de la Ccapi la actividad predominante es la agricultura que representa el 83.33% 

ya que la mayoría de los jefes de familia se dedican a esta actividad, seguido por quienes se dedican 

al sector de la construcción que representa el 7.78%, también se tienen a los jefes de familia que 

son Amas de casa con el 5.55%. Por otro lado, en el distrito de Sicuani la ocupación de los jefes 

de familia que más destaca es la agricultura con el 40.66%, seguido por quienes son comerciantes 

con el 21.98%, así mismo se tiene a los jefes de familia que son mototaxistas con el 14.29% y 

quienes también se dedican a la construcción con el 10.99%. Todo esto nos muestra que la mayoría 

de los jefes de familia de ambos distritos se dedican a la agricultura, sin embargo, el distrito de 

Sicuani destaca por tener una mayor diversidad de ocupaciones como son comerciantes, 

mototaxistas, ganadería y quienes se dedican al cuidado de niños. 
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Figura 22 

Ocupación del Jefe de la Familia por Distrito (%) 

 

Con respecto a las familias de los encuestados que tienen acceso a algún programa social 

(figura 23), se tiene que la mayoría de ellos son beneficiarios de algún programa social que 

representa un 75.14% y por otro lado los que no son beneficiarios de estos programas sociales son 

el 24.86%. 
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Figura 23 

Beneficiarios de Algún Programa Social (%) 

 

En el siguiente diagrama se muestra un análisis comparativo de los distritos de Sicuani y 

Ccapi, donde se puede observar que en el distrito de Sicuani existen familias de los encuestados 

que reciben algún programa social que representa el 54.95% y el 45.05% quienes no son 

beneficiarios de algún tipo de programa social. Mientras que en el distrito de Ccapi la mayoría de 

las familias de los jóvenes encuestados reciben algún tipo de programa social que representa el 

95.56% y solamente el 4.44% no son beneficiarios de algún programa social. 
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Figura 24 

Beneficiarios de Algún Programa Social por Distrito (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En referencia a los programas sociales que reciben las familias de los encuestados (figura 

25), la mayor parte de los jóvenes encuestados afirmaron que su familia recibe el Programa Juntos 

el cual representa el 49.72%, por otro lado el total de familias que reciben el programa 

Qaliwarma  está representado por el 8.84%, las familias de los encuestados que reciben el 

Programa Juntos y Qaliwarma  está representado por el 14.92% y las familias que reciben Pensión 

65 y Qaliwarma  está representado por el 0.55%, así mismo los que reciben el Programa Juntos, 

Pensión 65 y Qaliwarma  están representados por el 1.10% y por último las familias que NO 

reciben ningún tipo de programa social está representado por el 24.86%. 



75 

Figura 25 

Familias Beneficiarias de Programas Sociales (%) 

 

5.2.3. Ingreso Familiar 

Con respecto al nivel de ingreso familiar se muestra en la siguiente figura que, la mayoría 

de los jóvenes encuestados afirmaron que sus ingresos familiares son menores a 500 soles que 

representa el 80.66%, por otro lado, un 13.81% de los jóvenes encuestados mencionaron que sus 

ingresos familiares están entre los 500 y 1025 soles, mientras que un 5.52% afirman que sus 

ingresos familiares fluctúan entre los 1026 y 1500 soles. 

 

LEYENDA: 

. = Ninguno 
0 = Programa Juntos 

1 = Pensión 65 

2 = Qaliwarma 
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Figura 26 

Ingreso Promedio Familiar-Mensual (%) 

 

Las siguientes gráficas muestran la realidad de cada distritos sobre los ingresos familiares 

mensuales, se aprecia que en el distrito de Ccapi el 92.22% de las familias de los jóvenes 

encuestados perciben ingresos económicos menores a 500 soles, mientras que en el distrito de 

Sicuani el 69.23% tienen la misma situación, haciendo la comparativa en ambos distritos existe 

mayor cantidad de familias en esta situación de ingresos económicos muy bajos, en el distrito de 

Ccapi es más alarmante debido a que casi todas las familias (92 de cada 100) viven con escasos 

recursos. Así mismo, las familias de los encuestados que tienen ingresos económicos entre 500 

soles y 1025 soles, para el distrito de Ccapi está representado solamente por el 7.77% y para el 

distrito de Sicuani 19.78%, sin embargo, las familias que tienen ingresos mensuales entre 1026 

soles y 1500 soles solo se encuentran en el distrito de Sicuani que está representado por un 10.99%, 

siendo así significativos la brecha entre estos dos distritos. 
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Figura 27 

Ingreso Promedio Familiar - Mensual por Distrito (%) 

 

En cuanto a la suficiencia del ingreso familiar mensual del total de los encuestados, 91.71% 

indicaron que NO es suficiente su ingreso familiar y solo el 8.28% indican que SI es suficiente, 

entonces podemos afirmar que la mayor parte de las familias de los encuestados de estos distritos 

carecen de ingresos económicos. 
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Figura 28 

Suficiencia de Ingreso Familiar Mensual (%) 

 

En referencia a los ingresos económicos suficientes de las familias de los encuestados 

mensualmente de ambos distritos se tiene la información en las siguientes figuras; para el distrito 

de Ccapi el 97.78% de los encuestados afirmaron que el ingreso que perciben no es suficiente y 

solo el 2.22% afirma que los ingresos que percibe su familia les es suficiente, esto quiere decir que 

de 100 familias 98 de ellas perciben ingresos económicos muy bajos. Así mismo, en el distrito de 

Sicuani 85.71% de la población encuestada afirmó que el ingreso mensual percibida por su familia 

NO es suficiente, y solo el 14.29% afirmaron lo contrario. Por lo tanto, la mayor parte de las 

familias se hallan en una situación donde sus gastos son mayores que sus ingresos llevando esto a 

una situación de subsistencia, especialmente en el distrito de Ccapi donde casi a todas las familias 

no les alcanza el ingreso percibido ya que están por debajo de 500 soles, esta situación es similar 

en el distrito de Sicuani. 
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Figura 29 

Suficiencia del Ingreso Familiar Mensual por Distrito (%) 

En referencia al deseo de migrar para obtener ingresos adicionales tomando en cuenta los 

ingresos actuales de su familia, los jóvenes encuestados afirmaron en un 78.45% que SÍ tienen 

deseos de migrar para poder obtener ingresos adicionales, mientras que un 21.55% indicaron que 

NO tiene deseos de migrar para obtener ingresos adicionales tal como se observa en la figura 30. 
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Figura 30 

Migración de Jóvenes por Ingresos Adicionales (%) 

 

Los siguientes gráficos muestran una comparación de los distritos con respecto al deseo de 

la migrar que tienen los jóvenes encuestados para obtener ingresos adicionales teniendo en cuenta 

los ingresos actuales de sus familias, se puede ver en el distrito de Ccapi se tienen más jóvenes con 

deseos de migrar con el 82.22% en comparación con los jóvenes encuestados del distrito de Sicuani 

que tienen el 74.73%, en ese sentido se puede ver que en el distrito de Sicuani existe una mayor 

cantidad de jóvenes que prefieren quedarse en su lugar de origen o migrar por otro motivo que está 

representado por el 25.27% en comparación con sólo el 17.78% de los jóvenes encuestados del 

distrito de Ccapi. 
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Figura 31 

Migración de Jóvenes por Ingresos Adicionales por Distrito (%) 

 

Tomando en cuenta los ingresos actuales de las familias (figura 32), del total de los 

encuestados el 58.56% indican que NO es suficiente para que continúen con los estudios superiores 

y 41.44% indica que SÍ les permitirá continuar estudiando, siendo así que la mayor parte de ellos 

en caso deseen continuar con sus estudios tienen que buscar otros medios para solventar sus 

estudios. 
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Figura 32 

Continuidad de Estudio Superior con Ingresos Actuales (%) 

 

El siguiente gráfico se puede observar por distritos si con los ingresos actuales de las 

familias de los jóvenes encuestados les permitirá seguir con sus estudios superiores, es así que en 

el distrito de Ccapi existen más jóvenes que sienten que sus ingresos sí les permitirá continuar con 

sus estudios con el 52.22% en comparación con el distrito de Sicuani con solo el 30.77%, en ese 

sentido en el distrito de Sicuani existe una buena cantidad de jóvenes que sienten que sus ingresos 

no les permitirá continuar con sus estudios superiores representado por el 69.23% en comparación 

con el 47.78% del distrito de Ccapi. Es así que, se puede apreciar que Sicuani al ser un distrito más 

grande, con costos de vida más elevados que el distrito de Ccapi, muchos jóvenes sienten que sus 

ingresos económicos actuales no les permitirá afrontar con costos más elevados lo que se requiere 

para continuar con los estudios superiores. 
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Figura 33 

Continuidad de Estudio Superior con Ingresos Actuales por Distrito (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En relación, si la condición de los ingresos bajos de las familias de los jóvenes encuestados 

influye en al propósito de migrar, un 60.22% de los encuestados afirmaron que SÍ influye esta 

condición económica en su decisión y propósito de migrar, sin embargo, un 39.78% afirma que su 

condición económica NO influye en su propósito de migrar a otro lugar, tal como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 34 

Condición de Ingresos Bajos y la Influencia en el Propósito de Migrar (%) 

 

En cuanto a la influencia que tiene los ingresos bajos para tomar la decisión de migrar de 

los jóvenes se obtuvo los siguientes resultados, en el distrito de Ccapi el 65.56% de los encuestados 

respondieron que percibir ingresos económicos bajos SI influye directamente en la decisión de 

migrar, mientras el 34.44% indicaron NO influye en este aspecto. Por otro lado, en el distrito de 

Sicuani el 54.95% respondieron que tener ingresos económicos bajos influye en su toma de 

decisión de migrar y el 45.05% indicaron que los ingresos bajos no influyen. Por lo tanto, en mayor 

proporción de los jóvenes migrantes de estos distritos los ingresos bajos de su familia influyeron 

de manera muy significativa para decidir salir en busca de mejores oportunidades económicas. 
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Figura 35 

Condición de Ingresos Bajos y la Influencia en el Propósito de Migrar por Distrito (%) 

 

5.2.4. Gasto Familiar 

De los encuestados el 83.43% señalan que los ingresos mensuales de su familia NO son 

suficientes para cubrir todos sus gastos, solamente el 16.57% afirman que sus ingresos mensuales 
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de su familia SI cubre con el total de sus gastos. Entonces en ambos distritos existe mayor cantidad 

de familias de la población estudiada con ingresos menores a sus gastos. 

Figura 36 

Suficiencia de Ingresos Actuales para el Gasto de la Familia (%) 

 

En relación a la necesidad de migrar para poder ayudar a cubrir los gastos de su familia 

(figura 37), la mayoría de los jóvenes encuestados afirmaron que están de Acuerdo con migrar 

para poder ayudar a sostener los gastos de la familia que representa un 60.22%, un 12.71% de los 

jóvenes encuestados afirma que están Totalmente de Acuerdo con migrar para poder ayudar a 

resguardar los gastos de la familia, un 7.73% de los jóvenes encuestados afirma que están en 

Desacuerdo y un 6.07% de los jóvenes encuestados afirma que son indiferentes a la necesidad de 

migrar para poder ayudar a cubrir los gastos de la familia y por último el 13.26% de los jóvenes 

encuestados no necesitan migrar para ayudar en los gastos de la familia. 
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Figura 37 

Necesidad de Migrar para Ayudar a Cubrir el Gasto de la Familia (%) 

 

En relación al motivo principal por el cual los jóvenes tienen pensado migrar (figura 38), 

un 86.74% de los jóvenes encuestados afirmaron que el motivo principal para migrar sería por 

estudios superiores, mientras que un 12.15% de los jóvenes encuestados afirma que el motivo 

principal sería por una oportunidad laboral y el 1.10% de los jóvenes encuestados afirma migraría 

por otras razones (familiares). 

Figura 38 

Principal Motivo para Migrar (%) 
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En los distritos de Sicuani y Ccapi en relación al principal motivo para migrar, los 

siguientes gráficos muestran que los jóvenes del distrito de Sicuani tienen más deseos de migrar 

por motivos de estudios superiores representado por el 89.01% que el distrito de Ccapi que tiene 

un 84.44%, así mismo, en el distrito de Ccapi existen una buena cantidad de los jóvenes que desean 

migrar por oportunidades laborales que está representado por el 15.56%, en comparación del 

8.79% de jóvenes del distrito de Sicuani. 

Figura 39 

Principal Motivo para Migrar por Distrito (%) 
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5.2.5. Educación 

En cuanto a la probabilidad de continuar con los estudios superiores tomando en cuenta 

factores individuales y familiares, la mayor proporción está concentrado con una posibilidad media 

con 43.09% y una posibilidad media baja con 24.86% siendo más de las ⅔ partes de la población 

en una situación de dificultades para estudiar, el 10.5% indica que su posibilidad es baja entonces 

podemos afirmar que este grupo no tiene la posibilidad de continuar estudiando, mientras que el 

13.26% tiene una media alta de posibilidad y solamente el 8.28% tiene la posibilidad alta de 

continuar con los estudios superiores, haciendo la comparativa la brecha es muy significativa 

solamente 20 de cada 100 estudiantes están en la posibilidad media alta de continuar con los 

estudios superiores. 

Figura 40 

Posibilidad de Continuar los Estudios Superiores (%) 

 

La información que se tiene sobre la posibilidad de continuar los estudios superiores  son 

los siguientes: en ambos distritos el comportamiento es muy similar, más de la tercera parte de los 
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encuestados afirmaron que su posibilidad es relativamente baja que seguramente tienen 

limitaciones económicas para continuar estudiando, más del 20% indicaron que es relativamente 

alta la posibilidad de continuar con estudios superiores y la mayor proporción de los encuestados 

(más de 40%) afirmaron que tienen la posibilidad media de continuar estudiando; con esto 

podemos afirmar que sólo 20 de cada 100 estudiantes tienen la posibilidad alta de continuar los 

estudios superiores mientras que la mayor parte tiene diferentes limitaciones lo cuales podrían ser: 

escasos recursos económicos, falta de orientación, bajo apoyo de los padres, jóvenes que son 

padres prematuros, etc. aquellos que decidan continuar los estudios superiores será a través de sus 

medios (trabajar y estudiar). 

Figura 41 

Posibilidad de Continuar los Estudios Superiores por Distrito (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se puede observar que la mayoría de los jóvenes encuestados afirman 

que tienen aspiraciones de continuar con sus estudios superiores representado por un 95.58%, el 
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cual es un buen indicador debido a que consideran que el estudio es una prioridad antes de irse a 

trabajar, sin embargo, el 4.42% no tiene aspiraciones de seguir estudiando. 

Figura 42 

Aspiraciones de Continuar con los Estudios Superiores (%) 

 

Del total de encuestados, el 59.67% indicaron que SÍ tienen conocimiento de programas de 

becas que permite continuar los estudios superiores y el 40.33% indican que desconocen sobre la 

existencia de estos programas de becas, es así que se puede ver una carencia de información sobre 

estos programas en las instituciones educativas de estos distritos, como se puede observar en la 

siguiente figura. 
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Figura 43 

Conocimiento de Becas para Continuar con los Estudios Superiores (%) 

 

Con respecto a las aspiraciones de acceder a becas educativas por parte de los 

jóvenes  encuestados (figura 44), el 70.17% menciona que tienen aspiraciones de acceder a algún 

tipo de beca para continuar con sus estudios superiores, mientras que el 16.57% de los jóvenes 

encuestados menciona que no tiene pensado acceder a cualquier tipo de beca ya sea por falta de 

orientación  o porque no piensa continuar con sus estudios y por último el 13.26% de los jóvenes 

encuestados menciona que no sabe por motivos de desconocimiento del tema. 
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Figura 44 

Aspiraciones de Acceder a las Becas Educativas (%) 

 

En relación al tipo de institución superior donde tienen aspiraciones de estudiar, el 71.82% 

de la población encuestada indicaron que continuarían los estudios en una institución superior 

universitaria, mientras que el 28.18% en una institución superior técnica, como se puede observar 

en la siguiente figura. 

Figura 45 

Tipo de Educación Superior que Aspira (%) 
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En los distritos de Ccapi y Sicuani se puede observar de manera muy clara que la mayoría 

de los jóvenes encuestados de ambos distritos desean tener estudios universitarios, sin embargo, 

en el distrito de Ccapi se tiene una mayor proporción de encuestados que aspiran a estudios 

técnicos con un 33.33% mientras que en el distrito de Sicuani solo un 23.08%. 

Figura 46 

Tipo de Educación Superior que Aspira por Distrito (%) 
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Sobre la preferencia del lugar donde quieren estudiar los resultados fueron los siguientes 

(figura 47): el 71.27% indicaron continuar los estudios superiores en la ciudad de Cusco, 17.13% 

en la Ciudad de Arequipa, 7.74% en la Ciudad de Lima y el 3.86% en la ciudad de Puno; esto se 

puede interpretar que por los costos bajos y cercanía a sus familiares la mayor parte de los jóvenes 

encuestados deciden continuar sus estudios en la ciudad de Cusco. 

Figura 47 

Lugar de Preferencia para Estudiar (%) 

 

5.2.6. Inserción laboral 

Con respecto a la oportunidad laboral, cerca de la tercera parte los jóvenes encuestados 

perciben que  la oportunidad laboral de su distrito es baja con 32.04%, la otra parte de los jóvenes 

encuestados percibe que la oportunidad laboral en su distrito es media baja con un 30.39%, al igual 

que la percepción media de la oportunidad laboral en el distrito, por otro lado un 3.86% de los 

jóvenes encuestados percibe que la oportunidad laboral en su distrito es media alta y el 3.31% 
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percibe que la oportunidad laboral es alta. En resumen, los jóvenes perciben que no existe la 

oportunidad laboral suficiente para cubrir la oferta laboral en estos distritos. 

Figura 48 

Oportunidad Laboral en el Distrito(%) 

 

En referencia a la oportunidad laboral existente en los dos distritos se tiene la información 

en el siguientes cuadro, en el distrito de Ccapi el 60% de los encuestados afirmaron que la 

oportunidad laboral es baja, el 33.33% mencionar que la oportunidad laboral es media y solo el 

6.66% afirmaron que es relativamente alta, esto se puede explicar que la ubicación, tamaño y la 

población del distrito podría ser algunos factores limitantes, ya que está situada lejos de puntos 

con mayor actividad económica, siendo la agricultura familiar la actividad principal de este 

distrito, así mismo, el número de la población es muy pequeña siendo en su mayoría adultos ya 

que la mano de obra joven migró a otras ciudades. Por otro lado, en el distrito de Sicuani el 64.84% 

de los encuestados afirmaron que la oportunidad laboral es baja, el 27.47% afirmaron que media 

y solo el 7.70% respondieron que la oportunidad laboral en el distrito es relativamente alta. Es así 
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que, pese a que Sicuani es un distrito con mayores actividades económicas, también alberga 

muchos migrantes que están en busca de oportunidades laborales. 

Figura 49 

Oportunidad Laboral de los Distritos (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En relación de una posibilidad de migrar solamente por trabajo el 92.27% de los 

encuestados indicaron que SI migraría, mientras que solamente el 7.73% indicaron que NO 

migrarían, lo que implica que esa pequeña proporción (7 de cada 100 estudiantes) de los 

encuestados están seguros de continuar con los estudios superiores, como se puede observar en la 

siguiente figura. 
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Figura 50 

Necesidad de Migrar por una Oportunidad de Trabajo (%) 

 

En relación a la posibilidad de migrar en caso se presentará una oportunidad laboral, en el 

distrito de Sicuani se puede apreciar que la mayoría de los jóvenes encuestados aceptaría migrar 

por una oportunidad laboral y solo un 3.29% no estaría dispuesto a migrar, por otro lado, en el 

distrito de Ccapi un 87.78% de los jóvenes encuestados afirmó que estaría dispuesto a migrar en 

caso se presentara una oportunidad laboral, mientras que un 12.22% afirmó lo contrario. 
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Figura 51 

Necesidad de Migrar por una Oportunidad de Trabajo por Distrito (%) 

 

Del total de encuestados, sobre cuál sería el motivo principal por el cual migrarían si 

tendrían una oportunidad laboral, los resultados fueron los siguientes (figura 52): el 45.86% indicó 

que lo harían por apoyar a su familia, el 30.39% para tener una mejor calidad de vida y el 23.2% 

para generar mayores ingresos económicos; lo cual refleja que existe un fuerte vínculo familiar, 
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los jóvenes que migran a otras ciudades la mayor parte de ellos apoyarán a sus familiares que se 

quedaron en sus lugares de origen. 

Figura 52 

Motivo Principal de Migrar si es por Oportunidad Laboral (%) 

 

Con respecto al motivo principal por el cual migrarían si tendrían una oportunidad laboral, 

en el siguiente gráfico se puede apreciar que en el distrito de Sicuani existe un mayor porcentaje 

de  jóvenes que estarían dispuestos a migrar por tener mayores ingresos económicos que en el 

distrito de Ccapi con el 27.47% y 18.89% respectivamente, por otro lado, en el distrito de Ccapi 

existen más jóvenes que están dispuestos a migrar para poder ayudar a su familia que en el distrito 

de Sicuani con el 46.67% y 45.05% respectivamente, así mismo, en el distrito de Ccapi existe un 

mayor porcentaje de jóvenes que están dispuestos a migrar para tener una mejor calidad de vida 

que los jóvenes del distrito de Sicuani con el 34.44% y 26.37% respectivamente. 
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Figura 53 

Motivo Principal de Migrar si es por Oportunidad Laboral por Distrito (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.7. Estadísticos Descriptivos 

5.2.7.1. Datos Generales 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos de las Características de los Jóvenes 

CARACTERISTICAS DE LOS JOVENES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Edad   

15 30 16.57% 
16 70 38.67% 
17 61 33.70% 
18 20 11.05% 

Sexo   
Femenino 92 50.83% 
Masculino 89 49.17% 

Distrito   
Ccapi 90 49.72% 
Sicuani 91 50.23% 
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5.2.7.2. Pobreza Monetaria 

Tabla 6 

Estadísticos Descriptivos de Antecedentes Socioeconómicos 

ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Situación económica de la familia    

Pobre 87 48.07% 
Pobre extremo 94 51.93% 

Número de integrantes de la familia   
2 4 2.21% 
3 21 11.60% 
4 43 23.76% 
5 54 29.83% 
6 38 20.99% 
7 11 6.08% 
8 8 4.42% 
9 2 1.10% 

Nivel educativo del Padre   
Ninguno 14 7.73% 
Inicial 0 0.00% 
Primaria 73 40.33% 
Secundaria 93 51.38% 
Técnico 1 0.55% 

Nivel educativo de la Madre   
Ninguno 38 20.99% 
Inicial 10 5.52% 
Primaria 110 60.77% 
Secundaria 23 12.71% 
Técnico 0 0.00% 

Principal soporte de la familia   
Papa 34 18.78% 
Mama 31 17.13% 
Ambos 116 64.09% 

Ocupación del jefe de Familia   
Agricultura 112 61.88% 
Ama de Casa 10 5.52% 
Comerciante  20 11.05% 
Construcción 17 9.39% 
Ganadería  1 0.55% 
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Minería 1 0.55% 
Mototaxista 13 7.18% 
Niñera 1 0.55% 
Restaurante 6 3.31% 

Beneficiarios de algún Programa social   
Si 136 75.14% 
No 45 24.86% 

Programas Sociales   
Ninguno 45 24.86% 
Programa Juntos 90 49.72% 
Pensión 65 0 0.00% 
Qaliwarma  16 8.84% 
Programa Juntos y Pensión 65 0 0.00% 
Programa Juntos y Qaliwarma 27 14.92% 
Pensión 65 y Qaliwarma 1 0.55% 
Programa Juntos, Pensión 65 y 
Qaliwarma 2 1.11% 

 

Tabla 7 

Estadísticos Descriptivos de Ingreso Familiar 

INGRESO FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ingreso promedio familiar   

Menor a 500 soles 144 80.66% 
500 - 1025 soles 23 13.81% 
1026 - 1500 soles 11 5.52% 

Suficiente ingreso familiar    
Si 15 8.96% 
No 166 91.71% 

Tomando en cuenta el ingreso familiar, 
debería migrar para obtener ingresos 
adicionales 

  

Si 142 78.45% 
No 39 21.55% 

Tomando en cuenta el ingreso familiar, 
permitirá continuar con los estudios 
superiores 

  

Si 75 41.44% 
No 106 58.56% 
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La condición de ingresos económicos 
bajos influye en el propósito de migrar a otra 
ciudad 

  

Si 109 60.22% 
No 72 39.78% 

 
Tabla 8 

Estadísticos Descriptivos de Gasto Familiar 

GASTO FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Tomando en cuenta el ingreso familiar, es 

suficiente para cubrir todos los gastos de la 
familia 

  

Si 30 16.57% 
No 151 83.43% 

Es necesario migrar para ayudar a cubrir 
los gastos de la familia 

  

Ninguno 24 13.26% 
Totalmente de Acuerdo 23 12.71% 
De Acuerdo 109 60.22% 
Indiferente o Neutro 11 6.08% 
En Desacuerdo 14 7.73% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0.00% 

 

 

 

5.2.7.3. Migración Interna de Jóvenes 

Tabla 9 

Estadístico Descriptivo del Principal Motivo para Migrar 

MIGRACIÓN INTERNA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivo por el cual tienen pensado migrar     
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Estudios superiores 157 86.74% 
Oportunidad Laboral 22 12.15% 
Otros 2 1.10% 

 

Tabla 10 

Estadísticos Descriptivos de Educación 

EDUCACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Posibilidad de continuar con los estudios 

superiores 
  

Baja 19 10.50% 
Media Baja 45 24.86% 
Media 78 43.09% 
Media Alta 24 13.26% 
Alta 15 8.29% 

Tienen aspiraciones de continuar con sus 
estudios superiores 

  

SI 173 95.58% 
NO 8 4.42% 

Conocimiento de becas para continuar con 
los estudios superiores 

  

SI 108 59.67% 
NO 73 40.33% 

Aspiraciones de acceder a becas de 
educación superior 

  

Si 127 70.17% 
No 30 16.57% 
No Sabe 24 13.26% 

Educación superior en el que quisieran 
continuar sus estudios superiores 

  

Universitario 130 71.82% 
Técnico 51 28.18% 

Lugar donde quisieran estudiar   
Cusco 129 71.27% 
Arequipa 31 17.13% 
Lima 14 7.73% 
Puno 7 3.87% 
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Tabla 11 

Estadísticos Descriptivos de Inserción Laboral 

INSERCION LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

La oportunidad laboral en su distrito   

Baja 58 32.04% 
Media Baja 55 30.39% 
Media 55 30.39% 
Media Alta 7 3.87% 
Alta 6 3.31% 

Considera que es necesario migrar por una 
oportunidad laboral 

  

Si 167 92.27% 
No 14 7.73% 

Considerando la oportunidad laboral, la 
motivación principal por lo cual migrarían. 

  

Mayor ingreso económico 42 23.20% 
Apoyar a su familia 83 45.86% 
Mejor calidad de vida 55 30.39% 
Otros 1 0.55% 
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5.3. Modelo Econométrico 

El objetivo principal de la presente investigación es describir y explicar cómo influye 

la condición de pobreza monetaria de las familias en la decisión de migrar de los jóvenes de 

los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, para ello es importante trabajar con 

instrumentos econométricos, por ejemplo las regresiones binarias tienen el propósito de 

modelar una función que permita estimar y determinar las variables que ejercen influencia en 

la migración de los jóvenes de los distritos de Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro. 

Los modelos econométricos para resultados binarios permiten explorar cómo cada 

variable explicativa afecta la probabilidad de que ocurra un evento o no. Entre los 

modelos que son más recurrentes están los modelos logit y probit, denominados 

conjuntamente modelo de regresión binaria (BRM). (Vera Torres, 2022, p. 92) 

Para la presente investigación se hace uso del modelo de tipo logit, que son modelos 

donde la variable dependiente tiene un resultado binario, se hace uso con mayor regularidad en 

el análisis econométrico. “Este tipo de modelos se estiman por Máxima Verosimilitud para 

cuantificar la probabilidad de que un individuo con ciertas características determinadas 

pertenezca o no al evento y/o grupo de estudio” (Vera Torres, 2022, p. 92). Para la presente 

investigación, son aquellos jóvenes que tienen intención de migrar o no a partir de su condición 

de la familia de contar con ingresos bajos. 

Lo que se busca con la especificación empírica es evidenciar los factores que influyen 

en la decisión de migrar de los jóvenes de los distritos de Sicuani y Ccapi. La variable 

dependiente es de respuesta binaria y las variables independientes pueden ser continuas, 

discretas o categóricas. 
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5.3.1. Especificación del modelo econométrico 

El planteamiento econométrico representado en un modelo matemático no lineal y 

siguiendo la estrategia metodológica empleada en el presente estudio es la siguiente: 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +𝛽3𝑥3 + 𝜀𝑖  

 

Donde: 

𝑦𝑖 : Es una variable de resultado binaria que indica si la persona considera que su 

condición económica influye en su intención de migrar (1) o caso contrario (0). 

𝑥1 : Es un vector con características familiares de las personas (sexo, número de 

integrantes, situación económica y beneficiarios de programas sociales). 

𝑥2: Es un vector con características económicas de las familias (ingreso promedio 

mensual de familia y si los gastos de la familia son cubiertos por el ingreso familiar) 

𝑥3: Es un vector con características laboral (oportunidad laboral del distrito). 

𝜀𝑖 : Representa el término de error o perturbación. 
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5.3.2. Descripción de los datos 

Tabla 12 

Definición de Variables 

VARIABLES DENOMINACIÓN DEFINICIÓN 

Sexo SEXO 0 = Masculino 
1 = Femenino 

Distrito DISTRITO 0 = Ccapi 
1 = Sicuani 

Situación Económica SITUAECON 0 = Pobre 
1 = Pobre Extremo 

Número de Integrantes NROINTEGRAN Continua 

Beneficiario de Programa Social BENEFPROSO 1= Si 
0 = No 

Ingreso familiar mensual INGFAM 

1 = Menor a 500 
2 = 500 - 1025 soles 
3 = 1026 - 1500 soles 
4 = 1501 - 2000 soles 

Decisión de migrar DECIMIGRAR 1 = Si 
0 = No 

Ingreso Familiar cubre todos los 
Gastos INFAMTOGAS 0 = Si 

1 = No 

Oportunidad Laboral del Distrito OPORLADI 

1=Baja 
2=Media baja 
3=Media 
4=Media alta 
5=Alta 

 

5.3.3. Resultados econométricos 

Realizada la estimación del modelo econométrico (modelación empírica) a partir de la 

función de máxima verosimilitud, que tiene como fin calcular la probabilidad de ocurrencia de 

que los jóvenes consideran que su situación económica influye para migrar o no, caso de los 

distritos Ccapi y Sicuani. A continuación, se presenta en la Tabla 13, los resultados estimados 

del modelo Logit estimado en la presente investigación. 
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Tabla 13 

Modelo Econométrico General  

 
Fuente: Elaboración Propia 

La calidad de ajuste realizado en el presente modelo, se estimó con el Porcentaje de 

Predicción Correcta (PCP) al 95%, de igual manera las variables en conjunto son significativas 

(Prob>chi2=0.0000) 

• Características Familiares 

De acuerdo con el modelo presentado en la Tabla 13, se muestra que, la variable sexo 

(OR: 0.56, p>0.05) de los jóvenes; es una variable que presenta una relación positiva con el 

modelo, pero esta variable no es significativa individualmente con la probabilidad de migrar o 

no. 

Del mismo modo, la variable número de integrantes de la familia “NROINTEGRAN” 

(OR: 0.93, p>0.05) de los jóvenes, presenta una relación positiva con el modelo, pero no es 

significativa con la probabilidad de migrar o no, así mismo, la variable de ser beneficiario de 



111 

algún programa social “BENEFPROSO” (OR: 1.58, p>0.05) de la familia de los jóvenes, 

presenta una relación positiva con el modelo, pero no es significativa en la probabilidad de 

migrar o no. 

En cuanto a la variable situación económica de la familia “SITUAECON” (OR: 1.55, 

p>0.05) de los jóvenes, es una variable que presenta una relación directa con el modelo, es 

decir, si el joven pertenece a una familia pobre o pobre extremo este tiene más probabilidad de 

migrar, pero esta variable no es significativa debido a que cada distrito presenta características 

particulares (como se muestra en las gráficas descriptivas) que al momento de modelar en 

conjunto pierde su capacidad explicativa, sin embargo, al momento de modelar por distrito se 

vuelve significativas como se muestra en las tablas 15 y 17.  

• Características Económicas de la Familia 

En cuanto a las características económicas de las familias de los jóvenes las dos 

variables consideradas son predictoras ya que influyen en la decisión de migrar de los jóvenes. 

Con respecto a la variable ingreso familiar mensual “INGFAM” (OR: 2.90, p<0.05) de 

los jóvenes es una variable que presenta una relación directa, además es significativa con el 

modelo, es decir, si el rango de ingreso mensual percibido por la familia aumenta, la 

probabilidad de migrar de los jóvenes también se aumenta y esto se puede explicar que la 

familia tendría el sustento económico para solventar los costos de que sus hijos continúen con 

los estudios superiores en otro lugar. 

 Del mismo modo, la variable gasto total de la familia “INFAMTOGAS” que toma en 

cuenta el ingreso familiar (OR: 6.62, p<0.05) de las familias, es una variable que presenta una 

relación directa, además es  significativa con el modelo, es decir, si los gastos de la familia no 

son cubiertos por sus ingresos la probabilidad de que migren los jóvenes se incrementa y esto 
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se puede explicar que los jóvenes migran a otros lugares para incorporarse al mercado laboral 

y así, generar ingresos propios y/o adicionales para la familia. 

• Factores Laborales del distrito. 

Con respecto a la variable oportunidad laboral en el distrito “OPORLADI” (OR: 1.81, 

p<0.05); es una variable que presenta una relación directa, además es significativa con el 

modelo, es decir, si se incrementase la oportunidad laboral en el distrito de origen, la 

probabilidad que migren los jóvenes se aumenta, esto se puede traducir que los familiares 

tendrían la posibilidad de generar mayores ingresos económicos, llegando a tener el 

comportamiento de la variable Ingreso Familiar. Del mismo modo, los jóvenes se encuentran 

en la edad donde tienen mayor preferencia en continuar con sus estudios superiores pese a que 

existe posibilidades de oportunidad laboral en el mercado. 

Tabla 14 

Efectos Marginales del Modelo Econométrico General  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la interpretación de los efectos marginales del modelo general, únicamente se hace 

uso de las variables significativas las cuales son: Ingreso Familiar, Gasto Familiar y la 

oportunidad laboral del distrito. 

• Ingreso Familiar 

En la tabla 14 se representa los efectos marginales de la variable Ingreso Familiar, al 

95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si el ingreso familiar de los jóvenes se aumenta 

en una unidad, entonces los jóvenes tienen 20% más de probabilidad de migrar (p<0.05). 

 

 

• Cobertura de Gasto Total de la Familia 

Así mismo, en la tabla 14 se representa los efectos marginales de la variable gasto total 

de la familia tomando en cuenta el ingreso familiar, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia 

que, si el ingreso familiar mensual de los jóvenes no cubre el gasto total mensual de la familia, 

entonces los jóvenes tienen 35.5% más de posibilidad de migrar (p<0.05). 

• Oportunidad Laboral en el Distrito 

Por último, en la tabla 14 se representa los efectos marginales de la variable 

Oportunidad laboral del distrito, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si la 

oportunidad laboral se incrementa en el distrito, entonces los jóvenes tienen un 11.2% más de 

probabilidad de migrar (p<0.05). 
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Tabla 15 

Modelo Econométrico para el distrito de Ccapi 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Características Familiares 

En cuanto a las características familiares de los jóvenes del distrito de Ccapi de las 4 

variables consideradas solo uno es predictor en la decisión de migrar, el cual es la variable 

situación económica. 

De acuerdo con el modelo presentado en la Tabla 15, se muestra que, la variable 

situación económica de la familia “SITUAECON” (OR: 6.53, p<0.05) de los jóvenes, es una 

variable que presenta una relación directa con el modelo, además es significativa, es decir, si 

el joven del distrito de Ccapi pertenece a una familia pobre o pobre extremo este tiene más 

probabilidad de migrar a otro lugar.  

 



115 

• Características Económicas de la Familia 

En cuanto a las características económicas de las familias de los jóvenes del distrito de 

Ccapi las dos variables consideradas son predictoras ya que influyen en la decisión de migrar 

de los jóvenes. 

Con respecto a la variable ingreso familiar mensual “INGFAM” (OR: 0.10, p<0.05) de 

los jóvenes del distrito de Ccapi es una variable que presenta una relación inversa, además 

es  significativa con el modelo, es decir, si el rango de ingreso mensual percibido por la familia 

aumenta, la probabilidad de migrar de los jóvenes disminuye y esto se puede explicar qué lo 

jóvenes del distrito de Ccapi tienen relativamente menor prioridad de continuar los estudios 

superiores y es por eso que, a pesar que la familia tenga más ingresos económicos la influencia 

es baja. 

 Del mismo modo, la variable gasto total de la familia “INFAMTOGAS” que toma en 

cuenta el ingreso familiar (OR: 10.17, p<0.05) de las familias del distrito de Ccapi, es una 

variable que presenta una relación directa, además es  significativa con el modelo, es decir, si 

los gastos de la familia no son cubiertos por sus ingresos la probabilidad de que migren los 

jóvenes del distrito de Ccapi se incrementa y esto se puede explicar que la mayoría de los 

jóvenes migran a otros lugares para incorporarse al mercado laboral y así, generar ingresos 

propios y/o adicionales para la familia. 

• Factores Laborales del distrito 

Con respecto a la variable oportunidad laboral en el distrito de Ccapi “OPORLADI” 

(OR: 1.83, p<0.05); es una variable que presenta una relación directa, además es significativa 

con el modelo, es decir, si la oportunidad laboral es baja en el distrito de Ccapi, la probabilidad 

que migren los jóvenes se aumenta, esto se puede traducir que, los que aprovechen esta 
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situación serán los jefes de la familia, lo cual permitiría sustentar los costos de la educación 

superior de sus hijos, quienes son los jóvenes que tienen la preferencia de migrar a otro lugar 

con fines educativos. 

Tabla 16 

Efectos Marginales del Modelo Econométrico para el Distrito de Ccapi 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la interpretación de los efectos marginales del modelo específico para el distrito 

de Ccapi, únicamente se hace uso de las variables significativas las cuales son: Ingreso 

Familiar, Gasto Familiar, Situación Económica y la oportunidad laboral del distrito. 

• Ingreso Familiar 

En la tabla 16 se muestra los efectos marginales de la variable Ingreso Familiar del 

distrito de Ccapi, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si el ingreso familiar de los 

jóvenes se aumenta en una unidad, entonces los jóvenes tienen 39% menos de probabilidad de 
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migrar (p<0.05), por lo tanto, para este distrito guarda relación con la teoría, si los ingresos son 

suficientes no habría razón para migrar. 

• Cobertura de Gasto Total de la Familia 

Así mismo, en la tabla 16 se representa los efectos marginales de la variable gasto total 

de la familia tomando en cuenta el ingreso familiar en el distrito de Ccapi, al 95% del nivel de 

confianza. Se evidencia que, si el ingreso familiar mensual de los jóvenes no cubre el gasto 

total mensual de la familia, entonces los jóvenes tienen 41% más de posibilidad de migrar del 

distrito de Ccapi (p<0.05). 

• Oportunidad Laboral en el Distrito 

De igual manera, en la tabla 16 se observa los efectos marginales de la variable 

Oportunidad laboral del distrito de Ccapi, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si 

la oportunidad laboral es baja en el distrito Ccapi, entonces los jóvenes tienen un 10.5% más 

de probabilidad de migrar (p<0.05). 

• Situación económica 

Por último, en la tabla 16 se representa los efectos marginales de la variable situación 

económica del distrito, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si la familia de los 

jóvenes está en la situación de pobre extremo, entonces los jóvenes tienen un 32.9% más de 

posibilidad de migrar (p<0.05). 
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Tabla 17 

Modelo Econométrico para el distrito de Sicuani 

 
Fuente: Elaboración Propia 

• Características Familiares 

En cuanto a las características familiares de los jóvenes del distrito de Sicuani de las 4 

variables consideradas una es predictora en la decisión de migrar, el cual es la variable situación 

económica. 

De acuerdo con el modelo presentado en la Tabla 17, se muestra que, la variable 

situación económica de la familia “SITUAECON” (OR: 0.12, p<0.05) de los jóvenes, es una 

variable que presenta una relación inversa, además es significativa con el modelo, es decir, si 

el joven pertenece a una familia pobre o pobre extremo este tiene menos probabilidad de 

migrar. Esto se puede explicar que el distrito de Sicuani cuenta con una buena oferta educativa 

pública y privada, además con oportunidades laborales lo cual influye a que los jóvenes con 

esta situación prefieren quedarse en el mismo distrito. 
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• Características Económicas de la Familia 

En cuanto a las características económicas de las familias de los jóvenes del distrito de 

Sicuani las dos variables consideradas son predictoras ya que influyen en la decisión de migrar 

de los jóvenes. 

Con respecto a la variable ingreso familiar mensual “INGFAM” (OR: 12.01, p<0.05) 

de los jóvenes del distrito de Sicuani es una variable que presenta una relación directa, además 

es  significativa con el modelo, es decir, si el rango de ingreso mensual percibido por la familia 

aumenta, la probabilidad de migrar de los jóvenes también se aumenta y esto se puede explicar 

que la familia tendría el sustento económico para solventar los costos de que sus hijos continúen 

con los estudios superiores en otro lugar. Esto se evidencia en los exámenes de instituciones 

superiores que hay fuerte participación de jóvenes del distrito de Sicuani. 

 Del mismo modo, la variable gasto total de la familia “INFAMTOGAS” que toma en 

cuenta el ingreso familiar (OR: 15.77, p<0.05) de las familias del distrito de Sicuani, es una 

variable que presenta una relación directa, además es significativa con el modelo, es decir, si 

los gastos de la familia no son cubiertos por sus ingresos la probabilidad de que migren los 

jóvenes se incrementa. 

• Factores Laborales del distrito 

Con respecto a la variable oportunidad laboral en el distrito de Sicuani “OPORLADI” 

(OR: 2.96, p<0.05); es una variable que presenta una relación directa, además es significativa 

con el modelo, es decir, si la oportunidad laboral es baja en el distrito de Sicuani, la 

probabilidad que migren los jóvenes se aumenta, esto se puede traducir que los familiares 

tendrían la posibilidad de generar mayores ingresos económicos, llegando a tener el 

comportamiento de la variable Ingreso Familiar del distrito. 
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Tabla 18 

Efectos Marginales del Modelo Econométrico para el Distrito de Sicuani 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la interpretación de los efectos marginales del modelo específico para el distrito 

de Sicuani, únicamente se hace uso de las variables significativas las cuales son: Ingreso 

Familiar, Gasto Familiar, Situación Económica y la oportunidad laboral del distrito. 

• Ingreso Familiar 

En la tabla 18 se representa los efectos marginales de la variable Ingreso Familiar del 

distrito de Sicuani, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si el ingreso familiar de 

los jóvenes se aumenta en una unidad, entonces los jóvenes tienen 21.3% más de probabilidad 

de migrar (p<0.05). 

• Cobertura de Gasto Total de la Familia 
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Así mismo, en la tabla 18 se observa los efectos marginales de la variable gasto total de 

la familia tomando en cuenta el ingreso familiar en el distrito de Sicuani, al 95% del nivel de 

confianza. Se evidencia que, si el ingreso familiar mensual de los jóvenes no cubre el gasto 

total mensual de la familia, entonces los jóvenes tienen 23.7% más de posibilidad de migrar 

del distrito de Ccapi (p<0.05). 

• Oportunidad Laboral en el Distrito 

De igual manera, en la tabla 18 se muestra los efectos marginales de la variable 

Oportunidad laboral del distrito de Sicuani, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si 

la oportunidad laboral es baja en el distrito Sicuani, entonces los jóvenes tienen un 9.3% más 

de probabilidad de migrar (p<0.05). 

• Situación económica 

Por último, en la tabla 18 se representa los efectos marginales de la variable situación 

económica del distrito, al 95% del nivel de confianza. Se evidencia que, si la familia de los 

jóvenes está en la situación de pobre extremo, entonces los jóvenes tienen un 18.9% menos 

posibilidad de migrar (p<0.05), debido a que prefieren quedarse en la zona urbana del distrito 

de Sicuani. 

5.3.4. Evaluación de bondad de ajuste del modelo econométrico 

En la siguiente tabla 19, se muestra la evaluación de bondad de ajuste general del 

modelo haciendo uso del estadístico R Count, donde se obtiene que la tasa de predicciones 

correctas del modelo es del 72%. Así mismo, se puede ver que se tiene una sensibilidad del 

64%, que significa que la situación económica familiar de los jóvenes influye en la decisión de 

migrar, efectivamente el modelo lo predice (verdadero positivo), y una especificidad del 77% 



122 

que significa que el modelo explica que la situación económica familiar de los jóvenes no 

influye en la decisión de migrar y efectivamente el modelo lo predice (verdadero negativo). 

Así mismo, en la tabla 20 se muestra la evaluación de bondad de ajuste del modelo para 

cada distrito aplicando el estadístico R Count, donde se obtiene que la tasa de predicciones 

correctas del modelo para el distrito de Ccapi es de 73.33% y para el distrito de Sicuani 90.11%. 

El resultado de la sensibilidad es de 75% y la especificidad es de 72% para el distrito de Ccapi, 

para el distrito de Sicuani fueron 75% y 97% respectivamente. Estos resultados indican que la 

cantidad de pronósticos verdaderos del modelo por distrito son significativos. 

Tabla 19 

Evaluación de Bondad de Ajuste del Modelo General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 

Evaluación de Bondad de Ajuste del Modelo por Distrito 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4.1. Curva ROC 

En la gráfica 54 se presenta la curva ROC (curva de característica de funcionamiento 

del receptor), es un gráfico de sensibilidad donde se puede observar la capacidad de diagnóstico 

del modelo de clasificación binaria a medida que varía el punto de corte o un valor umbral, y 

tiene la capacidad de distinguir la clase positiva (correctamente clasificados) y clase negativa 

(número de casos clasificados incorrectamente). Del mismo modo, se observa el área bajo la 

curva ROC (AUC), mientras mayor sea el valor AUC, el modelo presenta un mejor rendimiento 

para hacer predicciones binarias (0 clases como 0 y 1 clases como 1). Analizando la curva 

ROC, se pudo encontrar que el área bajo la curva es 0.7621. 
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Así mismo, en la gráfica 55 se presenta la curva ROC para cada distrito y se puede 

observar que el área bajo la curva para el distrito de Ccapi es de 0.8088 y para el distrito de 

Sicuani es de 0.9260. La regla general como menciona Rosales (2013) “un área que de 0.5 

implica ausencia de discriminación; entre 0.7 y 0.79 es una discriminación entre aceptable; 

entre 0.8 y 0.89 es excelente y 0.9 o superior es una discriminación excepcional” (pág. 31). Por 

lo tanto, el modelo general tiene una discriminación aceptable, el modelo para el distrito de 

Ccapi tiene una discriminación excelente y para Distrito de Sicuani una discriminación 

excepcional. 

Figura 54 

Curva ROC General 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 55 

Curva ROC por Distrito 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.5. Evaluación de predicciones del modelo econométrico 

Por último, los resultados de la tabla 21, presenta la predicción del modelo planteado 

de manera conjunta. Es así que, se muestra que en promedio hay un 41% de probabilidad de 

que la condición de pobreza monetaria influya en la decisión de migrar de los jóvenes, con un 

valor mínimo de 7% y un valor máximo de 99%. 

Tabla 21 

Evaluación de Predicciones del Modelo 
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CAPITULO VI:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se evidencia que hay investigaciones genéricas respecto a la pobreza monetaria de las 

familias en relación con la migración en general, sin embargo, carece de estudio al grupo de 

los jóvenes migrantes. En esta investigación se tuvo como resultado que las variables en 

conjunto son significativas (Prob Chi2<0.05) para cada distrito, es decir, la variable situación 

económica, ingresos económicos mensuales y gasto familiar influyen en la decisión de migrar 

o no en los jóvenes de los distritos de Sicuani y Ccapi. La variable situación económica influye 

en promedio en un 25%, los ingresos económicos bajos en un 30% y el gasto familiar no 

cubierta en 32%, la probabilidad media de que la condición económica influye en la decisión 

de migrar es de 41% aproximadamente.  

En referencia a la situación económica Pacheco (2019) argumenta que, la pobreza es 

aquella situación que empuja a una persona a migrar, en busca de mejores oportunidades [...], 

viéndose como un factor principal de la migración, lo cual, si refleja el comportamiento 

migratorio de los jóvenes de los distritos de Ccapi y Sicuani que, salen en buscan de mejorar 

su bienestar socioeconómico y oportunidades de empleo y educación en las diferentes áreas 

urbanas. En los resultados del modelo econométrico del autor se observa que la pobreza rural 

tiene una influencia de 8% aproximadamente en la migración, siendo jóvenes migrantes en 

mayor proporción. 

Miranda (2016) menciona también que, la intensificación de la migración de las y los 

jóvenes, desde los años setenta del pasado hasta la actualidad se da en mayor proporción en las 

poblaciones de las provincias andinas que conservan y reproducen la cultura rural ancestral. 

Sin embargo, presentan un acentuado decrecimiento y envejecimiento poblacional, 
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especialmente generado por las altas tasas migratorias de jóvenes que salen de las provincias 

de Cajatambo, Canta, Oyón, Huarochirí y Yauyos que en conjunto participan el 17% de la 

población de la Región Lima. De la misma manera, los distritos de Ccapi y Sicuani se 

caracterizan por pertenecer a regiones andinas que practican: la economía agrícola familiar en 

un promedio de 62%, ganadería campesina tradicional y de agricultura de subsistencia de baja 

productividad, los cuales influyen en la decisión de migrar de los jóvenes. 

Así mismo, Sánchez (2015) describe que en la mayoría de los casos y en condiciones 

normales, la población que participa de los movimientos migratorios internos son jóvenes que 

tienen menos de 25 años que representan el 20,4%, siendo ellos los que se aventuran, con la 

autorización de los suyos, a buscar el progreso, vía las migraciones internas. Para el año 1993 

las pérdidas de la población de las provincias de Paruro y Canchis fueron en un 11.1% y 1.8% 

respectivamente, para el año 2007 el comportamiento fue semejante en un 8.5% y 3.1% y para 

el año 2017 también se tiene un similar registro de pérdida de la población en un 17.4% y 1.2% 

respectivamente, lo cual se evidencia en estos dos distritos de esta investigación la mayoría de 

los jóvenes al culminar los estudios secundarios se desplazan a ciudades como Cusco, 

Arequipa, Madre de Dios y otros.  

Sánchez (2015) añade también que, muchos jóvenes provincianos estudian o 

terminaron de estudiar en las principales universidades del país, especialmente en la 

universidad pública; en cuanto a la inserción laboral, nos muestra que la tasa de actividad 

laboral de los migrantes es de 60,7% aproximadamente. Por lo tanto, la educación y la búsqueda 

de empleo por parte de los jóvenes en otras ciudades continúa siendo factores importantes de 

la migración. La migración de jóvenes incide en la demografía de las zonas de origen, que 

refleja el predominio de los grupos de población de mayor edad, envejecimiento de la 
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población, pérdida de la población joven y por esta vía reducción de las tasas de natalidad en 

los distritos de Ccapi y Sicuani, son costos que trae la migración interna. 

Con respecto al ingreso económico Damane (2011) en su investigación concluye que, 

el 76,1% de los encuestados indicó que migraron de sus hogares en las zonas rurales a las zonas 

urbanas en busca de un trabajo mejor pagado, 6.5% de los encuestados indicaron que migraron 

para obtener una mejor educación. En la presente investigación se tiene que el total de los 

migrantes son de las zonas rurales, de los cuales solo el 8.28% tiene la posibilidad alta de 

continuar con los estudios superiores y un 13.26% con una posibilidad de media alta; cerca del 

92% de los encuestados indicaron que migrarían para incorporarse al mercado laboral y así 

generar sus propios ingresos económicos. 

De igual forma, Espinoza (2018) indica que el factor migratorio sí tiene influencia sobre 

la situación de pobreza de las personas, así como en las condiciones vida de la población de 

manera positiva con la pobreza por ingresos. Se encontró que la variable sexo (género) dio 

como resultado que los que tienen mayores probabilidades de migrar son las mujeres, sin 

embargo, en esta investigación la probabilidad de migrar de varones y de mujeres es 

indiferente. El autor también indica que, el ser migrante reduce las posibilidades de encontrarse 

en situación de pobreza extrema en 1.16 oportunidades menos, mientras que para la pobreza 

por ingresos el ser migrante reduce las posibilidades de encontrarse por debajo de la Línea de 

Bienestar Mínimo en 1.22 oportunidades menos; sin embargo, para investigación no se toma 

en cuenta el análisis de la situación de los migrantes en zonas de destino. 

En los trabajos publicados de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2014) 

indican también, que los jóvenes migran por razones económicas y en busca de una mejor 

educación y de empleo, entre otros motivos [...], los efectos de la migración de jóvenes son 

diversos. Entre ellos, tiende a mejorar su propia situación financiera y la de sus familias, indica 
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el informe del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU (DESA); así 

mismo, la Organización Internacional del trabajo [OIT] (2013) señala que, el desempleo y la 

pobreza de la familia son factores importantes, así como la disponibilidad en el entorno urbano 

de empleos mejor remunerados [...]. Las remesas de los migrantes ayudan a los hogares a 

afrontar la pobreza y las crisis financieras. Los jóvenes de los distritos de Ccapi y Sicuani 

migran sobre todo en búsqueda de trabajo decente, mejores condiciones de vida, educación y 

reunificación familiar. 

Por lo tanto, la pobreza monetaria de las familias tiene una relación directa en la 

decisión de migrar de los jóvenes, que salen en busca de mayor calidad de educación y/o 

oportunidades laborales bien remuneradas, en los distritos de Sicuani y Ccapi se perciben el 

mismo comportamiento de los jóvenes que al culminar los estudios secundarios en mayor parte 

tiende a migrar a otras ciudades con el fin de mejorar su bienestar económico y la de su familia. 
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CONCLUSIONES 

1. La presente investigación estuvo orientada a modelar y estimar la influencia de la 

pobreza monetaria en la decisión de migrar de los jóvenes de los distritos de Ccapi y 

Sicuani en el año 2022. Se estimó el modelo al 95% de nivel de confianza y las variables 

del modelo general en conjunto son significativas (Prob Chi2<0.05) que conjuntamente 

las variables exógenas explican a la variable endógena, así mismo, se tiene que la tasa 

de predicciones correctas del modelo es de 72% y el área bajo la curva ROC (AUC) de 

76.21% lo cual según Rosales (2013) es aceptable. Es así que, cuando los ingresos 

económicos se incrementan, cuando los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto 

familiar y cuando la oportunidad se considera baja en los distritos la probabilidad de 

que migren los jóvenes se incrementa aproximadamente en 66%, sin embargo, los 

resultados de las estimaciones por cada distrito describen de mejor manera la realidad 

de cada uno de ellos.  

2. De acuerdo al primer objetivo específico y su respectiva hipótesis, las variables que 

representan la pobreza monetaria en conjunto son significativas para el modelo del 

distrito de Sicuani (Prob Chi2<0.05) y estos influyen en la decisión de migrar de los 

jóvenes para el año 2022, las variables que explican al modelo de manera individual 

son: Situación económica, los jóvenes provenientes de una familia de pobre extremo 

tienen 18% menos probabilidad de migrar, es decir no tienen la posibilidad de cubrir 

los costos de migrar a otra zona urbana y prefieren permanecer en el distrito de Sicuani 

que cuenta con una zona urbana; Ingreso familiar, a medida que el ingreso familiar 

aumenta en una unidad la probabilidad de migrar aumenta en 21%, es decir, migrarían 

por motivos de estudios debido a que los familiares tendrían la posibilidad de cubrir los 

costos; gasto familiar, si los ingresos familiares no cubren el gasto familiar la 

probabilidad de que migre los jóvenes se incrementa en 24% y finalmente la 
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oportunidad laboral existente en el distrito, si la demanda laboral es baja tienen 9% más 

probabilidad de migrar. 

3. En relación al segundo objetivo específico y su respectiva hipótesis, las variables que 

representan la pobreza monetaria en conjunto son significativas para el modelo del 

distrito de Ccapi (Prob Chi2<0.05) y estos influyen en la decisión de migrar de los 

jóvenes para el año 2022; las variables que explican al modelo de manera individual 

son: Situación Económica, los jóvenes provenientes de una familia pobre extrema 

tienen 33% más probabilidad de migrar, es decir, este distrito no cuenta con una zona 

urbana, por ende, los jóvenes están obligados a migrar a una zona urbana cercana que 

es la ciudad de Cusco; Ingreso familiar, a medida que el ingreso familiar aumenta en 

una unidad la probabilidad de migrar disminuye en 39% debido a que los jóvenes (en 

su mayoría) del distrito de Ccapi tienen menor preferencia por continuar los estudios 

superiores y podrían preferir permanecer en el lugar de origen; gasto familiar, si los 

ingresos familiares no cubren el gasto familiar, la probabilidad de que migren los 

jóvenes se incrementa en 41% y finalmente la oportunidad laboral existente en el 

distrito, si la demanda laboral es baja tienen 10% más probabilidad de migrar y esto se 

traduce que, los que aprovechen esta situación serán los jefes de la familia, permitiendo 

sustentar los costos de migrar de los jóvenes.  
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RECOMENDACIONES 

1. Promover la investigación con un enfoque en los jóvenes de las diferentes provincias y 

distritos del departamento del Cusco y conocer la realidad de cada una de ellas; las 

condiciones geográficas, económicas, culturales y sociales, y el impacto que tienen en las 

aspiraciones que buscan hoy en día, como también, el por qué se ven en la necesidad de 

migrar para poder cumplir dichas aspiraciones en otros lugares y no en sus lugares de 

origen. 

2. Elaborar políticas estratégicas bien diseñadas por parte de los diferentes niveles de 

gobierno para contrarrestar las altas tasas de flujos migratorios de los jóvenes de diferentes 

espacios rurales para evitar la pérdida de capital humano más productivo; así como, 

direccionar a la transformación de las principales actividades económicas haciendo más 

productivas, teniendo un efecto a que sólo surjan migraciones temporales con fines de 

capacitación o preparación profesional. 

3. Considerar otras variables que describan y brinden información más precisa de la realidad 

de cada lugar, y de esta manera poder hacer un análisis más profundo relacionado a los 

jóvenes desde un enfoque de la pobreza monetaria y su influencia en la migración. Además 

de ello, durante el desarrollo de esta investigación se desprendieron nuevas inquietudes 

sobre la adaptación de los migrantes en los lugares de destino, como es el caso de: conocer 

la realidad que tienen los jóvenes después de haber migrado, las actividades económicas 

en las que se desenvuelven, sí mejoraron sus ingresos económicos, sí salieron de la pobreza 

monetaria y cuáles son las dificultades a lo que se enfrentan en la actualidad. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

POBREZA MONETARIA Y LA MIGRACIÓN DE LOS JÓVENES. CASO DE LOS DISTRITOS SICUANI - CANCHIS Y CCAPI - PARURO, 2022 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

P.G. ¿De qué manera 
influye la condición de pobreza 
monetaria de las familias en la 
migración de los jóvenes de los 
distritos de Sicuani-Canchis y 
Ccapi-Paruro, 2022? 

O.G. Describir y 
explicar cómo influye la 
condición de pobreza monetaria 
de las familias en la migración de 
los jóvenes de los distritos de 
Sicuani-Canchis y Ccapi-Paruro, 
2022. 

H.G. La pobreza 
monetaria de las familias 
influye de manera directa en 
la migración de los jóvenes 
en los distritos de Sicuani-
Canchis y Ccapi-Paruro, 
2022. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

TIPO 
Descriptivo y Explicativo 

NIVEL 
Explicativo 

MIGRACIÓN DE 
JÓVENES  

DISEÑO 
No Experimental 
ENFOQUE 
Mixto 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

P.E.1. ¿Cómo influye la 
condición de pobreza monetaria 
de las familias en la migración de 
los jóvenes del distrito de 
Sicuani-Canchis, 2022? 

O.E.1. Explicar y 
demostrar cómo influye la 
condición de pobreza monetaria 
de las familias en la migración de 
los jóvenes del distrito de Sicuani 
– Canchis, 2022. 

H.E.1. La 
condición de pobreza 
monetaria de las familias 
influye de manera directa en 
la migración de los jóvenes 
del distrito de Sicuani-
Canchis, 2022. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

La población de estudio está conformada por jóvenes entre 15 a 24 
años durante el último censo en condiciones de pobreza, un total de 12333. 

MUESTRA 

El tamaño de muestra es de 181 individuos, 91 para el distrito de 
Sicuani y 90 para el distrito de Ccapi. 

TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

POBREZA 
MONETARIA 

TÉCNICAS 

Observación/Entrevista/Encuesta 

INSTRUMENTO 

P.E.2. ¿Cómo influye la 
condición de pobreza monetaria 
de las familias en la migración de 
los jóvenes del distrito de Ccapi-
Paruro, 2022? 

O.E.2. Explicar y 
demostrar cómo influye la 
condición de pobreza monetaria 
de las familias en la migración de 
los jóvenes del distrito Ccapi -
Paruro, 2022. 

H.E.2. La 
condición de pobreza 
monetaria de las familias 
influye de manera directa en 
la migración de los jóvenes 
del distrito de Ccapi-Paruro, 
2022. 

Los instrumentos a utilizar son: la guía de observación, guía de 
entrevista y guía del cuestionario. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Diseño de una base de datos en el programa Excel 2019 para el 
vaciado de los datos, enseguida se exportó al Programa de Stata 16 para el 
análisis de relación de las variables, luego se procedió a la elaboración y 
edición de las tablas y gráficos en el software Excel 2019. 
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