
GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL Y POBREZA EN EL 

DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU 2014 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 

CUSCO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN ECONOMÍA MENCIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y 

DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

TESIS 

 

 

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

ECONOMÍA MENCIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO 

REGIONAL 

 

 

 

AUTOR: 

Br. FRECIA VELASCO ESPINOZA 

 

ASESOR:     

Dr. JESUS FEDERICO BARRIONUEVO MUJICA 

ORCID de Asesor 0000 – 0001 – 6024 - 8209 

 

CUSCO – PERU  

 2017 

 







ii 
 

Con el respeto a Dios como ser eterno, omnipotente, 

perfecto e infinitamente justo y la Pachamama como deidad 

andina que representa la tierra, la fertilidad y la madre.  

DEDICO ESTE DOCUMENTO: 

A mis dos motivaciones Frecia Azucena y Clara Isabel, quienes a su corta 

edad me demuestran fortaleza y seguridad para ser mejor día a día. 

 

A mi madre Isabel Espinoza Soto por ser ejemplo de tenacidad, junto a ella 

a mis hermanos Richard, Eberardo, Manuel, Raúl, Marisol por su ejemplo 

de perseverancia en el día a día de la vida y a mi padre Juan Manuel 

Velasco Camero por su ejemplo de humildad y carisma. 

 

De manera muy especial a los quince centros poblados: Yanarico, Rocca, 

Huacamolle, Tenería, Kallasoque, Huayllati, Pampahuite, Payquiste, 

Tambo, Chuchauccasa, Huaychupata, Corichichina, Palcachico, Kullco y 

Ahuaytani que conforman mi distrito de origen Huayllati, Grau – Apurímac; 

pequeñas comunidades que a pesar de encontrarse en situación de 

pobreza y extrema pobreza motivan a que su gente salga adelante 

“Huayllati tierra próspera, cuna de grandes” 

 

Finalmente, a todas y cada una de las comunidades rurales de las 

diferentes provincias en Cusco, Apurímac y Puno, a sus familias cálidas 

quienes me enseñaron que la pobreza es posible superarla con orientación 

idónea, a la sonrisa de sus niños y niñas y a la mano extendida de sus 

ancianos que me llenaron de satisfacción. 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Aun cuando este trabajo tenga mi autoría, bien sé que es obra de una 

colectividad y deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las siguientes 

personas e instituciones: 

 

- En primera instancia, al Dr. Jesús Federico Barrionuevo Mujica 

asesor de esta tesis, quien además de motivarme me ha guiado en 

la realización de este trabajo y sin cuyos consejos académicos y 

empíricos este documento no hubiera concretado. 

 

- Sta. Jessica Barrientos Palomino, Sr. Jaime Sánchez por el apoyo 

brindado en el trabajo de campo y recojo de información, 

estadístico Sr. Jhosep Cornejo Aguilar, por el procesamiento de 

información y orientaciones pertinentes. 

 

- Al Alcalde distrital de Huayllati, Sr. Orestes Barrientos Guillén, por 

las facilidades en cuanto a la información solicitada. 

 

- A las unidades territoriales de Apurímac de los diferentes 

programas sociales adscritos al MIDIS, con sede en la ciudad de 

Abancay, por la información facilitada. A la Microred Vilcabamba, 

Red Grau, DIRESA Apurímac en la persona del Dr. Camilo 

Sánchez Aguilar, por la información brindada. 

 



iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCION .......................................................................................... …………..1 

CAPITULO I .................................................................................................................. 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 5 

1.1.SITUACION PROBLEMATICA ................................................................................... 5 

1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION (POI) ..................... 10 

1.3.JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION: ..................................... 12 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: ..................................................................... 15 

1.5.CARACTERIZACION DEL AREA GEOECONOMICA: ................................................ 16 

CAPITULO II ............................................................................................................... 35 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ............................................................................ 35 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION .............................................................. 35 

2.2.BASES TEÓRICAS ................................................................................................ 42 

2.3.MARCO CONCEPTUAL – DEFINICION DE TERMINOS BASICOS ............................. 53 

CAPITULO III .............................................................................................................. 64 

HIPOTESIS Y VARIABLES ........................................................................................ 64 

3.2.IDENTIFICACION DE VARIABLES .......................................................................... 65 

3.3.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ................................................................ 66 

CAPITULO IV ............................................................................................................ .68 

METODOLOGIA ......................................................................................................... 68 

4.1.TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION ................................................................... 68 

4.2.UNIDAD DE ANALISIS ........................................................................................... 70 

4.3.POBLACION DE ESTUDIO ..................................................................................... 70 

4.4.SELECCIÓN DE LA MUESTRA ............................................................................... 71 

4.5.TAMAÑO DE LA MUESTRA .................................................................................... 72 

4.6.TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN ................................................. 72 

4.7.TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION ..................... 78 

CAPITULO V .............................................................................................................. 80 



v 
 

RESULTADOS Y DISCUSION.................................................................................... 80 

5.1.PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, INTERPRETACION Y DISC. DE RESULTADOS ……80 

5.2.PRUEBAS DE HIPOTESIS ................................................................................... 100 

5.3.PRESENTACION DE RESULTADOS ..................................................................... 103 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 106 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 108 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 110 

ANEXOS: .................................................................................................................. 112 

  



vi 
 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO DETALLE PAG. 

Nro. 1 Organizaciones sociales a nivel del distrito 18 

Nro. 2 Principales problemas de salud en el distrito 30 

Nro. 3 Principales problemas de educación en el distrito 31 

Nro. 4 Principales problemas de desarrollo económico en el distrito 32 

Nro. 5 Principales problemas de medio ambiente en el distrito 33 

Nro. 6 Estratificación de la muestra 72 

Nro. 7 Valoración de fiabilidad Alfa de Croan Bach 77 

Nro. 8 Fiabilidad del instrumento ENAHO 77 

Nro. 9 Familias beneficiadas por los programas sociales en el distrito 80 

Nro. 10 Familias según línea de pobreza en el distrito 82 

Nro. 11 Clasificación de familias según indicadores y necesidades básicas 86 

Nro. 12 Clasificación de familias según método integrado 89 

Nro. 13 Relación nivel de satisfacción y nivel de pobreza de las familias 

beneficiadas 

91 

Nro. 14 Tabla cruzada: programa social y familias 100 

Nro. 15 Pruebas de Chi cuadrado 101 

Nro. 16 Medidas simétricas 101 

Nro. 17 Tabla cruzada – Value _ LP 102 

Nro. 18 Prueba de Chi cuadrado 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

GRÁFICO DETALLE PAG. 

Nro. 1 
Nivel de satisfacción de las familias beneficiadas por los programas 

sociales Juntos y Pensión 65 

81 

Nro. 2 Clasificación de las familias según línea de pobreza 84 

Nro. 3 Ingresos familiares en relación con la línea de pobreza 85 

Nro. 4 Indicadores de necesidades básicas insatisfechas en las familias 87 

Nro. 5 
Clasificación de las familias según el método integrado de medición 

de la pobreza 

 

 

90 

 

 Nro. 6 
Nivel de satisfacción con los programas sociales Juntos y Pensión 

65y nivel de pobreza de las familias 

92 

Nro. 7 
Nivel de satisfacción con los programas sociales Juntos y Pensión 

65e indicadores de necesidades básicas insatisfechas 

94 

Nro. 8 
Nivel de satisfacción con los programas sociales Juntos y Pensión 

65y nivel de pobreza por el método integrado 

96 

Nro. 9 Recuento: Prueba de hipótesis satisfacción 101 

Nro. 10 Recuento: Prueba de hipótesis valúe 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación fue diseñado para analizar de qué manera 

se han gestionado los programas sociales Juntos y Pensión 65y cuales han sido 

sus aportes para disminuir la pobreza existente de la población del distrito de 

Huayllati en la provincia Grau del departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

Este análisis se sitúa en el contexto de investigaciones que son descriptivas, 

transversales, correlativas y explicativas. Esto se debe a que, a través del 

examen, observación, comparación, descripción y aclaración de las variables, 

hemos confirmado la falta de conexión entre ellas. 

 

Los datos estadísticos que sostienen esta investigación vienen de los resultados 

obtenidos por la aplicación del cuestionario estructurado y confiable de 

respuestas orientadas con opciones ponderadas ENAHO (Encuesta Nacional de 

Hogares - INEI) a las familias, además de los reportes de gestión del observatorio 

del MIDIS, información de indicadores MINSA y PDC distrital. Los resultados 

demuestran que no hay relación alguna entre las variables estudiadas. 

 

Finalmente concluimos que a pesar de que los hallazgos muestran una carencia 

de asociación, la gestión de los programas sociales no debe ser descuidada por 

el gobierno local por que este constituye un factor importante en la disminución 

de la pobreza de las familias desde las diferentes mediciones. 

 

Palabras clave: Familia, Pobreza, Programa social, Gestión 
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RETOMAR 

Este trabalho de pesquisa foi projetado para analisar como os programas sociais 

JUNTOS e Pensión 65 foram gerenciados e quais foram suas contribuições para 

reduzir a pobreza existente da população do distrito de Huayllati, na província de 

Grau, departamento de Apurímac, no período de 2014. 

 

Este estudo é parte da pesquisa descritiva, transversal, correlacional e 

explicativo, uma vez que através da análise, observação, comparação, descrição 

e explicação das variáveis estabeleceram a ausência da relação entre eles. 

 

Dados estatísticos que suportam esta pesquisa vem a partir dos resultados 

obtidos com a aplicação de acordos estruturados e confiável orientado com 

ENAHO ponderada (PNAD - INEI) questionário responde opções para famílias, 

além do gerenciamento de relatórios do Observatório MIDIS, MOH e informações 

distrito PDC indicadores. 

 

Os resultados mostram que não existe uma relação entre as variáveis estudadas. 

 

Por fim, concluímos que, apesar de os resultados mostram uma falta de 

associação, a gestão dos programas sociais não devem ser negligenciadas pelo 

governo local que este é um fator importante na redução da pobreza entre as 

famílias de diferentes medições. 

 

Palavras chave: Família, Pobreza, Programa social, Gerenciamento 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años, el Estado peruano ha realizado múltiples acciones de 

abordaje contra la pobreza, priorizando a través de políticas sociales tres ejes 

principales: alivio temporal, desarrollo de capacidades y generación de 

oportunidades para la siguiente generación, tangibilizados mediante los 

programas sociales como Juntos y Pensión 65; cada uno de ellos con diferentes 

objetivos.  

 

Estos programas sociales han cubierto en alguna medida las necesidades del 

sector pobre ya que sin ellos el nivel de pobreza de gran cantidad de las familias 

sería aún más bajo y sus capacidades sociales menores. 

 

La importancia de este trabajo de investigación radica en el hecho de que marca 

un camino para la obtención de información científicamente procesada en lo que 

respecta a la gestión de políticas sociales y pobreza en el distrito de Huayllati, 

pues constituye el primer estudio en su género en la provincia. 

 

El objetivo general de la investigación es “Analizar de qué manera se han 

gestionado los programas sociales Juntos y Pensión 65implementados en el 

distrito de Huayllati de la Provincia de Grau, región Apurímac en cumplimiento 

de la política social, y cuáles han sido sus aportes para disminuir la pobreza 

existente de la población; en el periodo 2014”. 

 



2 
 

La hipótesis general nos dice que “La gestión de la política social que se 

implementó a través de los programas sociales Juntos y Pensión 65, ha 

contribuido sustancialmente en la disminución del nivel de pobreza de la 

población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del departamento de 

Apurímac, en el periodo 2014.” 

 

En el desarrollo de la tesis se utilizó: fuentes de información primaria, dado que 

el estudio se enmarca en una investigación cuantitativa y cualitativa, basando su 

accionar en la recopilación de datos obtenidos directamente de la realidad y 

fuentes de información secundaria, como es el caso de reportes de gestión del 

observatorio MIDIS, información de indicadores MINSA, PDC del distrito de 

Huayllati; conociendo que toda la información de las fuentes secundarias son 

oficiales y que necesariamente es de formulación y/o revisión anual para la 

justificación del cumplimiento de objetivos y metas, se considera que esta 

información es confiable. 

 

El resultado hallado luego de la prueba de hipótesis rechaza la H1, entonces se 

acepta la hipótesis H0 lo cual indica que la gestión de los programas sociales 

Juntos y Pensión 65NO influyen en el nivel de pobreza de la población del distrito 

de Huayllati en la provincia de Grau del departamento de Apurímac, en el periodo 

2014. Siendo que la gestión de los programas sociales durante el periodo de 

tiempo estudiado, no demostraron eficacia; principalmente debido a que no han 

logrado disminuir el nivel de pobreza en el que se hallan ubicadas las familias, 

así también porque a través de las fuentes de información secundaria facilitada 

por las unidades territoriales de los programas sociales en estudio, su trabajo fue 
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limitado al cumplimiento oportuno de metas cuantitativas establecidas y no así al 

monitoreo o control de impactos logrados, como por ejemplo los casos de 

disminución de la deserción escolar en los diferentes centros educativos en 

coordinación con el sector educación y la disminución de las tasa de desnutrición 

infantil y escolar en coordinación con el sector salud. Así mismo no se lograron 

cambios en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de viviendas 

inadecuadas y hacinamiento familiar, debido al poco trabajo operativo de 

sensibilización preventiva promocional desarrollado por los monitores de cada 

programa social en campo. 

 

La investigación inicia su desarrollo con una introducción sobre la gestión de las 

políticas sociales como abordaje de la pobreza, seguida de seis capítulos. 

 

El capítulo I, se realiza el planteamiento del problema de investigación, seguido 

de las preguntas de investigación; y de los objetivos del estudio tanto el general 

como los específicos, la caracterización del área geoeconómica; además, se 

manifiestan alcances y límites del estudio, la importancia del estudio, su 

aportación y beneficio social, así como su contribución en función al 

conocimiento y su bien metodológico. 

 

En el segundo capítulo se hace evidencia del marco teórico en función a diversos 

estudios que puedan contribuir a los hallazgos y conclusiones de la presente 

investigación. Aquí se presenta el marco teórico conceptual de la investigación, 

el cual utiliza la metodología deductiva partiendo de un estudio sobre el tema a 

nivel internacional, nacional y regional; así como también definiciones y 



4 
 

conceptos utilizados en la temática como soporte para estructurar bien los 

comentarios que se realizarán en el análisis estadístico. 

En el capítulo III, se encuentra el planteamiento de las hipótesis de estudio, se 

eligieron las variables del estudio y se procedió a la identificación de la relación 

existente entre ellas. 

 

En el capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación, definiéndose el 

tipo y diseño de la investigación, la unidad de análisis, la población de estudio, 

selección de muestra, tamaños de la muestra, técnicas de recolección de datos 

y el análisis e interpretación de la información. 

 

En el capítulo V, Los hallazgos de la investigación se ponen de manifiesto 

mediante la utilización de tablas y gráficos que simplifican la exposición de los 

resultados obtenidos después de aplicar el instrumento. Este informe 

proporciona respaldo numérico, así como un resumen detallado basado en la 

información analizada para cada variable de estudio. Además, en este capítulo 

se incluye el análisis, la interpretación y la discusión de los resultados, así como 

la evaluación dinámica de la información que permite la aceptación o el rechazo 

de las hipótesis de investigación. También se presenta la información resultante 

a través del análisis de correlación. 

 

Por último, se exponen las conclusiones y sugerencias derivadas de este 

estudio, además de la lista de fuentes consultadas y algunos apéndices que se 

consideraron relevantes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

 

En la actualidad, las políticas sociales como en todo el Perú han priorizado 

en Huayllati tres ejes principales: alivio temporal, desarrollo de 

capacidades y generación de oportunidades para la siguiente generación, 

estos se tangibilizan en el área urbano marginal y rural a través de 

programas sociales como: Juntos y Pensión 65; cada uno de ellos con 

diferentes objetivos que para lograrlos vienen siendo gestionados de 

manera ineficiente e ineficaz. Por tanto, se continúan teniendo problemas 

de: filtración, sub-cobertura, débil coordinación intersectorial e 

intergubernamental, no existe unidad de análisis, planificación y gestión, 

se tiene insuficiente capacidad de los gestores principalmente en los 

niveles local y regional, los programas sociales están desarticulados entre 

ellos y con otros sectores, se percibe superposición y duplicidad de 

funciones, inversión y servicios. 

 

En  los  últimos  años  se  iniciaron  una  serie  de  reformas  de  la 

administración  pública  con  el  objetivo  de  maximizar  el  impacto  de  las  

inversiones;  Esto  requirió  la  incorporación  de  nuevas  técnicas  de  
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desempeño  y  evaluación  del  desempeño  de  programas  sociales  como 

Juntos y Pensión 65, particularmente  sobre criterios  de  eficiencia  y  

eficacia;  Sin  embargo,  es  claro  que  en  el contexto local del  Distrito  

de  Huayllati,  el  abordaje  del  Estado  a  través  de  los  casos  de Juntos 

y Pensión 65,  hasta  el  momento  no  ha  producido  los  resultados  

esperados.  Siguen representando necesidades y, como resultado, surge  

a  sus  familias,  por  ejemplo  a  través  de  altos  índices  de  desnutrición  

infantil  y  escolar.  

 

 Entonces encontramos que uno de los elementos fundamentales para que 

no se noten los cambios en el nivel de pobreza, son las ineficiencias e 

ineficacias en la gestión de las políticas sociales principalmente a nivel 

regional y local, las condiciones de pobreza y extrema pobreza de la 

población en el distrito de Huayllati de la provincia de Grau, continúa 

siendo un problema evidente, mostrándonos indicadores que lo ubican por 

debajo de la línea de la pobreza.  

 

Po tales razones, la presente investigación estudia la gestión de la política 

social caso Juntos y Pensión 65durante el periodo de los años 2014 – 2014 

en las comunidades del distrito de Huayllati, provincia Grau, región 

Apurimac, teniéndose que como parte de la investigación las técnicas de 

recojo de información fueron aplicados a jefes zonales, coordinadores y 

gestores de los dos programas sociales en estudio, así mismo se aplicaron 

instrumentos a las familias seleccionadas en la muestra.   
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Caracterización del problema. 

 

El distrito de Huayllati cuenta con 1,830 habitantes según el último censo 

del establecimiento de salud, la población es eminentemente rural en 

diversas situaciones de exclusión y de pobreza, tiene un ingreso familiar 

per cápita de S/. 160, lo que lo ubica por debajo de la línea de pobreza 

Posee como principal acción socioeconómica a realizar actividades de 

ganadería con un nivel primitivo de desarrollo, respecto a crianza de 

animales, actividades de agricultura en la producción de maíz, papa, trigo, 

haba, cebada, tarwi y algunas hortalizas para el autoconsumo. 

 

El problema de la pobreza radica fundamentalmente en la escasa 

rentabilidad de su estructura productiva y de servicios, definiendo como no 

atractivo su trabajo cotidiano, elevados niveles de desnutrición crónica, 

escasez de agua de consumo humano y de riego, en la mayoría de casos 

inexistencia de infraestructura de desagüe, inexistencia de energía 

eléctrica; su actividad productiva en especial es de carácter tradicional de 

altos costos, por lo tanto, con gran atraso productivo, con desconocimiento 

de metodologías de desarrollo tecnológico y falta de asistencia técnica, 

existen deficiencias en el manejo de propuestas concertadas de desarrollo 

local y en la participación y aplicación del presupuesto participativo 

además de un desconocimiento de políticas públicas sociales. 

 

Los centros poblados del distrito han y vienen recibiendo apoyo a través 

de Programas Sociales del gobierno central como es el caso de Juntos y 
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Pensión 65, los mismos que son gestionados con deficiencias de parte de 

su gobierno regional y gobierno local, manteniéndose con ello en situación 

de marginalidad frente a un contexto cambiante y dinámico. 

 

HUAYLLATI es un distrito con buen nivel de organización, que puede 

potenciarse para la formación de cadenas productivas que permita mejorar 

la producción y productividad de sus principales actividades económicas, 

de esta manera se puede apoyar a mejorar las condiciones de vida de las 

familias y disminuir los indicadores de pobreza. 

 

Las Políticas, Programas y Proyectos Gubernamentales de cierta manera 

son una oportunidad para que el Estado se acerque a la población 

vulnerable y que ésta asuma su rol en los mecanismos de participación 

estatal; sin embargo, existe insuficiente capacidad de gestión para 

disminuir la pobreza. 

 

Pronóstico. 

 

Si contextualizamos la actual situación del distrito de Huayllati después de 

un quinquenio y los cambios de la pobreza debido a las características de 

la gestión de los programas sociales, su actual población crecerá a una 

tasa del 2,8 anual en el área rural, acentuándose aún más las condiciones 

de exclusión y de pobreza,  Sus principales actividades socioeconómicas 

como la ganadería y la agricultura continuaran siendo tradicionales con 

bajos niveles de producción y productividad y de autoconsumo. 
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Su nivel de pobreza se agudizara al mantener escasa rentabilidad de su 

estructura productiva y de servicios, definiendo como no atractivo para la 

población económicamente activa más joven que buscaran mejores 

oportunidades a través de la migración, se elevara el nivel de desnutrición 

crónica, existirá una mayor escasez de agua de consumo humano y de 

riego, se exigirán la existencia de canales de irrigación y de desagüe, así 

como la energía eléctrica; su actividad productiva se mantendrá tradicional 

de altos costos, por tanto, con gran atraso productivo, con 

desconocimiento de metodologías de desarrollo tecnológico y falta de 

asistencia técnica. 

 

Los 15 centros poblados del distrito de Huayllati recibirán el apoyo de 

Programas Sociales del gobierno central, siendo gestionados con 

personas adecuadamente capacitadas del gobierno regional y gobierno 

local. 

 

HUAYLLATI consolidara como distrito su buen nivel de organización, lo 

cual se deberá potenciar para la formación de empresas y cadenas 

productivas que permita mejorar la producción y productividad de sus 

principales actividades económicas generando mejores ingresos para las 

familias campesinas, de esta manera se puede apoyar a mejorar las 

condiciones de vida de las familias y disminuir los índices de pobreza. 

 

Siendo las Políticas, Programas y Proyectos Gubernamentales de cierta 

manera la forma para que el Estado se acerque a la población vulnerable, 
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estas permitirán su cambio brindando oportunidades de generación de 

actividades que mejoren por sí mismos fuentes de trabajo más rentables y 

sostenibles. 

 

Control de pronóstico. 

 

En el escenario de la descentralización, los Gobiernos Locales son las 

instancias más cercanas para interrelacionarse con la población, por eso, 

en las estrategias de los Programas Sociales es necesario empoderar a las 

municipalidades con la finalidad de que su trabajo trascienda en la 

disminución de la pobreza e inclusión social. 

 

Una gestión eficiente y eficaz de las políticas sociales desde los gobiernos 

locales hasta los gobiernos regionales y el gobierno central, garantiza el 

logro de cada uno de sus objetivos en la lucha contra la pobreza a nivel 

local, regional y nacional. 

Un control eficiente y eficaz desde el gobierno central a través del MIDIS 

en función a efectos e impactos de los programas sociales, garantiza la 

disminución de la pobreza. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION 

(POI) 

 

Esta investigación pretende explicar la gestión de las políticas sociales caso 

Juntos y Pensión 65en la lucha contra la pobreza de la población del distrito 
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de Huayllati en el periodo 2014, el mismo que se plantea de la siguiente 

manera: 

 

La administración de las políticas sociales, como los programas Juntos y 

Pensión 65 en Huayllati, se alinea con las directrices sociales y 

macroeconómicas establecidas por el gobierno peruano. Estas directrices 

tienen como objetivo principal combatir la pobreza y han dado lugar a una 

serie de programas sociales que se estructuran en consonancia con el Plan 

Nacional para la Superación de la Pobreza, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 064 - 2004 - PCM. Además, en enero de 2011 se creó el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para abordar la inercia, 

la fragmentación y la falta de coordinación del Estado peruano en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social. Este ministerio también se 

estableció con el propósito de coordinar esfuerzos en diferentes regiones 

del país. 

 

a. Interrogante general 

 

¿Cómo influye la gestión de la política social implementada a través de los 

programas sociales Juntos y Pensión 65en el nivel de pobreza de la 

población del distrito de Huayllati en la Provincia de Grau, región Apurímac; 

en el periodo 2014? 
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b. Interrogantes específicas 

 

- ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios sobre la gestión del programa 

social Juntos y su influencia en el nivel de pobreza de la población del 

distrito de Huayllati en la provincia de Grau, región Apurímac; en el 

periodo 2014? 

 

- ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios sobre la gestión del programa 

social Pensión 65 y su influencia en el nivel de pobreza de la población 

del distrito de Huayllati en la provincia de Grau, región Apurímac; en el 

periodo 2014? 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION: 

 

La pobreza en el Perú es un tema de abordaje continuo por los gobiernos 

de turno, desde el nivel central a través de los programas sociales hasta el 

nivel local con acciones de asistencialismo; sumado a ello están las 

intervenciones asumidas por diferentes instituciones privadas. Sin 

embargo, aun cuando el reporte anual realizado por el INEI donde indica 

que cada año se disminuye porcentualmente los casos de pobreza, es 

evidente que en las zonas rurales la pobreza y extrema pobreza es latente.  

 

En el caso del distrito de Huayllati en la Provincia Grau del departamento 

de Apurímac, tal como se explicó en la situación problemática del presente 

estudio la población se encuentra en situación de pobreza y extrema 
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pobreza, pese a la intervención de los programas sociales que benefician 

a las familias con transferencias monetarias.  

 

El problema radica en la limitada e ineficaz capacidad de gestión de los 

gobiernos locales por las que ha pasado la población de este distrito, las 

limitadas acciones preventivo promocionales del sector salud con 

referencia a hábitos y comportamientos saludables que las familias 

deberían asumir, así como también en la intervención de los programas 

sociales cuyo accionar está limitada al cumplimiento frio de metas 

cuantitativas sin poder hacer efectivo su planteamiento teórico que 

menciona “trabajo articulado intersectorial”. 

 

Cabe señalar que, en la concepción de la nueva gestión pública referido al 

desarrollo social, el abordaje para disminuir los niveles de pobreza, debe 

ser integral con intervención intersectorial y en pleno cumplimiento de las 

políticas sociales, dentro del marco de competencias de los gobiernos 

locales. 

 

En ese sentido, la ejecución de la presente investigación va permitir 

expresar en la realidad estudiada, como fue la gestión de los programas 

sociales Juntos y Pensión 65en relación de la eficiencia, eficacia y 

articulación intersectorial en cumplimiento de la política social; pero 

principalmente permitirá demostrar los aportes para disminuir la pobreza en 

la población estudiada. Desde el punto de vista metodológico, se estaría 

estableciendo un conjunto de directrices, que permitirían orientar el 
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desarrollo de cualquier proceso dirigido a formular mediciones de la 

pobreza y la gestión de políticas sociales considerando el tipo y diseño de 

investigación, instrumento de recolección de datos y los procesos de 

análisis de resultados. 

 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad 

importante para la población objeto de estudio, de abordar con precisión 

cuales son los factores que actualmente influyen para que la pobreza no 

disminuya pese a la intervención de los programas sociales. 

 

Otro de los aportes de este trabajo, se encuentra en el hecho de que a 

través de su ejecución, se abren las posibilidades de mejoramiento de los 

procesos de gestión tanto para los programas sociales, sectores 

involucrados así como también para el gobierno local y, por lo tanto, un 

mejor control de resultados en términos de indicadores sociales para la 

población estudiada. 

 

Finalmente, el trabajo es de importancia para el propio autor, puesto que 

servirá para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

universidad durante los estudios de post grado y los conocimientos 

adquiridos en la experiencia laboral en relación a los procesos de gestión 

integral como abordaje a la pobreza. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

a. Objetivo general 

 

Analizar de qué manera se han gestionado los programas sociales 

Juntos y Pensión 65implementados en el distrito de Huayllati de la 

Provincia de Grau, región Apurímac en cumplimiento de la política social, 

y cuáles han sido sus aportes para disminuir la pobreza existente de la 

población; en el periodo 2014. 

 

b. Objetivos específicos. 

 

- Analizar cómo se realiza la gestión del programa social Juntos y 

cuáles son las características que permitieron el logro de sus 

objetivos, en la búsqueda de disminuir la pobreza de la población del 

distrito de Huayllati de la provincia de Grau; región Apurímac; en el 

periodo 2014. 

 

- Analizar cómo se realiza la gestión del programa social Pensión 65 y 

cuáles son sus aportes para lograr los objetivos que buscan disminuir 

la pobreza de la población del distrito de Huayllati de la provincia de 

Grau, región Apurímac; en el periodo 2014. 
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1.5. CARACTERIZACION DEL AREA GEOECONOMICA 

 

DATOS GENERALES 

 

a. REGIÓN APURIMAC: La región de Apurímac se ubica en la  

sierra meridional del Perú (sureste de los Andes centrales), en 

la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a una altitud 

de entre 0 a 5,331 m.s.n.m., tiene una superficie territorial de 

20.895.79Km2 siendo uno de los más empinados del país, es 

acanalado de sur a norte por varios ríos hasta su coalición con 

el río Apurímac, limita por el norte con las regiones Ayacucho y 

Cusco, por el este con Cusco, con  Arequipa por el sur y con 

Ayacucho por el oeste; políticamente está dividido en 7 

provincias y 80 distritos. Según proyecciones del INEI, para el 

2014 tiene una población de 404.190 habitantes. 

 

b. PROVINCIA GRAU: Una de las siete provincias de la región 

Apurímac, con superficie territorial de 2174.52 Km2, limita por el 

norte con la provincia Abancay, por el oeste con la provincia 

Aymaraes, por el sur con la provincia Antabamba, por el este con 

la provincia Cotabambas; políticamente se divide en 14   distritos 

y su población es de 27,574 habitantes. 

 

c. DISTRITO DE HUAYLLATI: Creada el 29 de diciembre del año 

1856, se ubica en la provincia del Grau en la orilla derecha del 
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rio Huaynarimac a una altitud de 3,453 m.s.n.m, los centros 

poblados que lo conforman los más bajos oscilan entre los 2,235 

m.s.n.m. en el pasaje llamado Vado a orillas del río    Vilcabamba 

y el centro poblado de Ccallaasoque a 2,738 m.s.n.m.; los 

centros más altos del distrito se encuentran en Ccorichichina a 

4,023 m.s.n.m., tiene una superficie territorial de 1124 Km2; 

limita por el norte con los distritos de Coyllurqui y Mariscal 

Gamarra, por el este con el distrito de Coyllurqui, por el sur con 

el distrito de Progreso y por el oeste con los distritos de 

Curpahuasi y Mariscal Gamarra. 

 

Políticamente está conformado por 15 comunidades (centros 

poblados): Huayllati pueblo, Huacamolle, Huaychupata, Palcca 

Chico, Ahuaytane, Ccallasoque, Ccorichichina, Ccullco, 

Chuchauccasa, Pampahuite, Payquiste, Rocca, Tambo, 

Tenería, Yanarico. 

 

Mapa N° 2: Ubicación Política Del Distrito de Huayllati (Grau, 
2014) 
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La autoridad política está representada por: 

- Acalde Sr. Profesor Orestes Barrientos Guillén 

- Reg. Sr. Zacarias Rocca Caller 

- Reg. Sr. Prof. Alfredo Espinoza Naveros. 

- Reg. Sra. Wasinghton Cconislla Aroni. 

- Reg. Sr. Yanet Arias Navarro. 

- Reg. Sr. Vicente Sornoza Carpio.  

A nivel Distrital se cuenta con organizaciones como el comedor 

popular, comité de vaso de leche, club de madres, junta 

administradora de agua y saneamiento básico (JASS), así como 

instituciones estatales e instituciones privadas como: 

 

CUADRO N° 1 

ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL DEL DISTRITO 

ESTATALES ACTIVIDAD PERIODO  

Gobernatura Ente fiscalizador de las actividades públicas. No especificado 

Juzgado de Paz  Resuelve los conflictos Judiciales de la población. A partir de 2010 

Programa Pensión 65 Apoyo económico a población de la tercera edad. A partir de 2011 

Programa Juntos Apoyo económico a familias (hijos menores de 19 años.) A partir de 2011 

Programa Qaliwarma Apoyo alimentario a población escolar de nivel primario. A partir de 2015 

Vaso de leche Apoyo a las mujeres gestantes y menores de tres años A partir de 2011 

SIS. 

SIS 

Ejecuta políticas de atención en salud de la población 

local. 

A partir de 2011 

FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

En el distrito existen medios de comunicación como: repetidora de 

televisión, servicio radial (radio Intiraymi, Tahuantinsuyo, Surphuy), 

internet, telefonía móvil (celulares) claro y movistar. 

 

Demográficamente, según los Censos Nacionales 2007, Huayllati 

tiene una población total de 1,830 habitantes; de los cuales 899 son 

varones y 931 habitantes son mujeres; esta población según área 
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de residencia se distribuye con 515 habitantes en el área urbana y 

1,315 habitantes en el área rural. Analizando por grupos de edad 

tenemos: de cero a 14 años 807 habitantes, 15 a 64 años 865 

habitantes y finalmente los mayores de 64 años a 158 habitantes. 

 

Los servicios de salud pública en el distrito Huayllati, es 

administrada por la Dirección Regional de Salud de Apurímac 

DIRESA del Gobierno Regional de Apurímac, mediante el sistema 

de Red Grau y Microred Vilcabamba. Dentro de esta jerarquía, el 

ámbito distrital Huayllati, cuenta con cinco puestos de salud 

localizados en: Huayllati capital de distrito, Pampahuite, 

Ccorichichina, Tambo y Kullco; de ellos solo los dos primeros 

cuentan con ambulancia y personal profesional de salud; el PS de 

Huayllati atiende a la localidad de la mayoría del distrito con 

servicios de: Medicina general, Enfermería. (CRED, PAI, PCT), 

Obstetricia, Odontología, Hospitalización, Farmacia, Emergencia, 

Laboratorio. Los otros tres funcionan bajo la responsabilidad de un 

personal técnico. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

a. ACCESIBILIDAD O VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Articulación externa: El distrito Huayllati, en sus interrelaciones 

económicas y culturales, está articulada a la capital del 
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departamento de Apurímac, Abancay y a la capital del 

departamento del Cusco, mediante sendas carreteras de tercer 

nivel, en el siguiente orden: 

 

- Carretera Huayllati-Palpacachi-Lambrama-Abancay: de 

reciente construcción y constituye la vía más corta entre el 

distrito y la sede de la Región Abancay, consecuentemente la 

más transitada (dos veces a la semana). 

 

- Carretera Huayllati - Progreso-Chuquibambilla-Abancay; 

vía que en el tramo Huayllati- Chuquibambilla, está considerada 

como de tercera categoría, ahora último el tramo 

Chuquibambilla-Lambrama-Abancay, fue cubierta con una capa 

asfáltica, que le permitió ascender a la categoría de segunda 

y de circulación nacional. Esta carretera, cumple más 

funciones de interrelación administrativa con la capital de la 

provincia. Estas carreteras tienen una variante: Huayllati-

Progreso-Challhuahuacho. 

 

- Carretera Huayllati – Chuchaucrúz – Ñahuinlla – 

Cotabambas – Huallpachaca – Chinchaypujyu - Cusco; esta 

carretera es el nexo del distrito Huayllati con la región del Cusco. 

 

- Carretera Huayllati – Manasqui – Vilcaro – Ccoyllurqui - 

Cotabambas, en actual uso; esta vía, se interconectará con la 
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otra que viene de Vilcabamba-Paccayura-Pampahuite- 

Huayllati y las provincias Grau-Cotabambas, habrán logrado 

una articulación perfecta. 

 

Articulación interna: Los centros poblados adyacentes a la 

carretera Huayllati-Chuchaucrúz, se encuentran indirectamente 

articuladas a la capital del distrito y ellos son: Ccorichichina, Kullcu 

y Yanarico; estos dos últimos, se intercomunican con sendas 

trochas derivadas de la carretera antedicha. En cambio, los 

centros poblados de Pampahuite, Ahuaytani, Ccachupata, 

Ccallasuq’e y Tenería, acondicionan su articulación vial en función 

a la carretera que viene de Vilcabamba, el mismo que se encuentra 

en plena construcción. 

 

Caminos vecinales: Si bien el distrito Huayllati en parte viene 

solucionando, su articulación externa; sin embargo, la 

interconexión de la capital del distrito con sus centros poblados 

de su jurisdicción, continúan siendo los Caminos de Herradura y/o 

peatonales. 

 

b. NIVEL ORGANIZATIVO COMUNAL: 

 

El nivel organizacional en la comunidad responde a la estructura de 

la junta directiva comunal compuesta por:  

- Presidente de la comunidad  
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- Vicepresidente de la comunidad  

- Secretario  

- Tesorero  

- Fiscal  

Y otras organizaciones comunales como: Comité JASS, club de 

madres, ronda campesina, programa vaso de Leche (Programa 

Municipal)   

 

c. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Principales: La actividad económica con mayor importancia en las 

comunidades es la agrícola, se considera como la base productiva 

en estas comunidades con predominio del cultivo de tubérculos 

como papa, lisas, oca y mashua además de cereales y granos 

como el maíz, habas, quinua, frijol, maíz, tarwi, trigo, cebada El 

cronograma de actividades agrícolas es predominante según las 

estaciones del año, los sembradíos empiezan con la producción 

de papa (maguay) durante el mes de julio y la siembra más 

representativa en los meses  setiembre y octubre. 

 

Los datos estadísticos han sido proporcionados por la Agencia 

Agraria de Grau del Ministerio de Agricultura sobre la campaña 

agrícola del 2011, da cuenta que en el distrito Huayllati, en 4 

localidades más importantes: Huayllati, Kullcu, Ccorichichina y 

Pampahuite, se ha sembrado en 293 hectáreas los siguientes 
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cultivos: arveja para grano seco en 12 Has., Arveja para venta en 

verde en 3 Has. Cebada en grano 47 Has, haba grano seco en 32 

Has, Maíz amarillo Uhuina (diferente al amarillo duro) en 58 Has, 

papa en 48 Has y finalmente el Trigo en 60 Has. Una somera 

mirada de la superficie sembrada por centros poblados nos da 

cuenta de que el poblado Huayllati, es donde más se siembra (116 

Has), seguida de Pampahuite con 88 Has.; Kullcu y Ccorichichina, 

son poco relevantes, salvo en la producción de papa. Con relación 

a la productividad o rendimiento de los cultivos, excluyendo a la 

papa (13 a 14 TM/Ha), los demás cultivos son bajísimos. 

 

Actualmente la productividad agrícola es escaza, solo se 

mantienen aquellas cosechas para consumo independiente; 

priorizando otros tipos de cultivo , en pequeñas cantidades pero 

concentradas en zonas más adecuadas para su cultivo; esta 

problemática se ve reflejada en los valores preocupantes de la 

anemia en esa localidad, la cual represente el 56% de desnutrición 

crónica según DIRESA – Puesto de Salud 2014).La brecha 

económica ha traído como consecuencia estas cifras preocupantes 

en tanto a la mala gestión de fondos y la falta de fuerza que 

impulsen la comercialización para su crecimiento económico. 

 

Secundarias: Como complemento está la actividad pecuaria que 

en su mayoría es de tipo extensivo con bajos rendimientos, la 

ganadería mayor (vacuno y ovino), se desenvuelven dentro del 
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ahínco espontáneo de los criadores; las crianzas a falta de 

organización territorial apropiada, escases de pasturas y pastos, 

carencia de sanidad animal y cero asistencias técnicas, sobreviven 

al vaivén de la inseguridad ganadera.  

 

Para las familias, la actividad pecuaria representa una reserva de 

su patrimonio para afrontar momentos de emergencia económica y 

como parte de su patrimonio cultural. Sin embargo, el insuficiente 

recurso del agua para riego, delimita la producción permanente 

destinada al cultivo de alimentación del ganado para la producción 

de leche y carne.  

 

Adicionalmente en las actividades secundarias está la 

comercialización minorista de fibra, lana, cueros además de la 

artesanía tradicional y rustica. 

 

Potencialidades: Como potencialidades de las comunidades se 

tiene que: las familias tienen conocimiento empírico y prácticas 

ancestrales en la producción agropecuaria, así como el Ayni, 

existencia de fuentes, manantiales de agua, la utilización y 

prácticas agroecológicas en menor escala, la tenencia de suelos 

con reconocido potencial para la producción. Paisajes, recursos 

naturales (flora, fauna, ríos, lagunas, montañas) para desarrollar el 

turismo en sus diferentes niveles y posibilidades. 
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El nivel organizativo en las comunidades, existencia de 

organizaciones básicas de productores a través de asociaciones. 

 

d. VIVIENDA 

 

Las viviendas de la comunidad se caracterizan por ser de 

materiales como: adobe o tapia, calaminas, paja o tejas como parte 

de lo tradicional y costumbres del poblador, además por ser 

accesible económicamente y de fácil acceso. En estas 

comunidades campesinas se realizan acciones de solidaridad 

como el Ayni, para el proceso de construcción, así como en la 

elaboración de los materiales de construcción necesarios los 

cuales constituyen un hecho significativo porque permite apuntalar 

las crónicas sociales en las familias de la colectividad. 

 

e. SERVICIOS BÁSICOS 

 

La contribución de bienes indispensables en las comunidades en 

estudio, se basan en torno al servicio del agua para consumo 

humano y el servicio de alumbrado eléctrico, aunque aún existen 

comunidades y familias con viviendas sin alumbrado eléctrico; este 

servicio es contribuido por la municipalidad y por las mismas 

comunidades. Un gran número de familias no cuenta con un 

adecuado sistema del abastecimiento de agua, en ese sentido la 

demanda de agua para el consumo humano constituye uno de los 
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problemas más importantes para las familias de estas 

comunidades, el déficit de agua para consumo en la mayoría de las 

comunidades se produce por no existir un proyecto para un 

adecuado manejo de agua. 

 

Desagüe y tratamiento de aguas servidas: Las comunidades 

identificadas no cuentan con un servicio de tratamiento para 

desechos de excretas y aguas servidas; en donde su principal 

canal de desagüe son los ríos y acequias, lo que traen consigo altos 

índices de contaminación.  

 

f. MIGRACIÓN 

 

Las migraciones en estas comunidades se realizan mayormente a la 

capital de provincia y región, porque estos concentran diversos 

servicios haciendo que la población se desplace.  

 

g. RECURSOS NATURALES 

 

Agua 

 

Dentro del recurso hídrico, en todo su ámbito esta surcado por tres 

microcuencas que discurren de sur a noreste al río Huaynarímac o 

Vilcabamba, estas microcuencas tienen una función económica 

parcial para todo el distrito, puesto que sus aguas irrigan un sector 
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de las tierras agrícolas, sin embargo, no hay un aprovechamiento 

de estas aguas. 

 

Flora y fauna 

 

La flora, que predomina es la que corresponde al piso ecológico de 

bosque húmedo Montano Subtropical que constituye la mayor 

porción de la zona de vida de su territorio, tienen preponderancia, 

las especies vegetales rastreras conformando el misceláneo de 

pastos naturales, como leguminosas, gramíneas y, complementan 

en las quebradas húmedas las especies arbustivas, como el 

Chachacomo, T’asta, Chuyllur, Tayanca, T’ankar, Llaulli, entre 

otros; en la zona bajo andina, se incorporan al patrimonio vegetal 

el molle, tara, tuna, aliso, magüé, chaman y otras especies 

arbustivas, además de una diversidad de especies medicinales 

como la Muña, Juñumuña, huacatay, Chicchipa y otros. Muy 

esporádicamente, existen bosques establecidos de Eucalyptus, 

como propiedad privada. 

 

La fauna, del distrito, está conformado por un limitado número de 

especies silvestres y domésticos, siendo las más comunes: aves 

(loros, Pitos o haq’aqllus, el zorzal negro, Kukuli, urpi, cóndor, 

killichu, el águila o Anka el Alcón o wamancha, Picaflor, alondras, 

perdices, etc), los carnívoros (el puma, Zorro, Achoqalla o 

comadreja, la Ccarachupa o raposa, Osccollo o gato montés), entre 
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los herbívoros (venado), los roedores ( la Vizcacha, el zorrillo, el 

ratón o Jukucha), los reptiles y saurios (la culebra, la lagartija o 

Ccarayhua), los artrópodos un sin número de insectos, peces (la 

trucha, el Ccaccas, etc). Finalmente, de las especies domésticas 

como: oveja, cabra, gallina, pato, vacas, caballos, etc. 

 

Suelo 

 

Recurso suelo, con un total de 12,371 Has, de las cuales solo 

222.1Has son aptas para cultivo de productos previa fertilización, 

1004.5 Has corresponde al área forestal, 6935.6 Has son 

destinadas para pastos y 4,208.4 son áreas de protección (con 

necesidad urgente de protección). 

 

Minería 

 

Mineria metalica, De acuerdo con los estudios de exploración y 

prospección minera – DREM Apurímac / informe del Catastro 

Minero para el distrito Huayllati, al mes de agosto del año 2012, de 

las 12,371 Has. Con las que cuenta el territorio distrital, 11,200 Has. 

están concesionadas a 22 concesionarios, entre los que se 

encuentra, la transnacional   Xstrata Las Bambas; las indicadas 

concesiones, en su mayoría son polimetálicos, es decir, la 

asociación de varios metales como: Cobre, Oro, Plata, Molibdeno 

y otros. 
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Minería no metálica, se cuenta con yacimientos y canteras 

probadas de piedra caliza o carbonato de calcio, insumo básico 

para la producción de cal de construcción que tanto requiere no 

sólo el distrito, sino, las dos provincias de Grau y Cotabambas. 

Igualmente, existen yacimientos de caolín rozado en 

Ch’allaorccona-Kullcu; cantera de arcilla de colores en Kullcu y 

Huayllati para la fabricación de tejas para la demanda provincial; 

cantera de arena fina en Vado, para la fabricación de sanitarios y 

postes; los yacimientos de yeso o sulfato de calcio en Siclla. 

 

h. ASPECTOS ECONOMICOS 

 

Población económicamente activa (PEA): La población mayor de 

15 años de edad, con capacidad física e intelectual para ejercer 

alguna actividad económica que genere ingresos para sí y la 

familia, asciende a 147 personas y equivalen al 8.03% de la 

población distrital. Este porcentaje, incluye a un sector plenamente 

empleado que suman a 131 personas y porcentualmente, significa 

el 89.1% de la PEA total; contrariamente, existe otro pequeño 

sector desempleado o sub- empleado y constituye el 10.9% de la 

PEA total con 16 personas. 

 

Este sector, está conformado por personas que, teniendo la 

capacidad real para trabajar, buscan trabajo y no encuentran. Las 

actividades económicas que más absorben a la PEA ocupada en el 

distrito Huayllati, son: primero, la Agricultura y la ganadería, 
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segundo la enseñanza como profesores, luego la construcción. 

 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

 

a. SALUD 

 

La problemática identificada durante el levantamiento de 

información respecto a la situación de salud es la siguiente: 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia  

 

La limitada cobertura de los servicios y programas de salud por 

parte del Estado constituye una de las principales causas de los 

problemas en salud que afronta la población de las comunidades 

en extrema pobreza del distrito de Huayllati 

 

b. EDUCACIÓN 

 

En las comunidades la mayor cantidad de población analfabeta 

está conformada por las mujeres, quienes no saben leer ni escribir.  

 

Para la educación básica la oferta de los servicios educativos se 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL DISTRITO 

Alto índice de desnutrición infantil. 

Limitada accesibilidad a establecimientos de salud en las comunidades lejanas. 

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias 

Deficiente practica de hábitos saludables 

Prevalencia de caries dental 

Mal trato por parte del personal de salud. 

Alto índice de mortalidad materno infantil. 
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presta a través de tres niveles educativos: el nivel Inicial, 

conformado por 4 PRONOEIs o Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial donde estudian niños entre 2 a 5 años en los 

centros poblados de Tenería, Yanarico, Tambo, Palcca chico y 

Chuchauccasa; 4 iniciales propiamente dicho en la capital de 

distrito, Ccorichichina, Kullcu y Pampahuite. Luego, 11 instituciones 

educativas de Nivel Primario y 3 Instituciones Educativas de 

educación secundaria. 

 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

La inequidad y calidad del servicio educativo con la que llega el 

Estado a las comunidades, se constituyen en un aspecto de 

esencial prioridad, a esta se suma la dotación inoportuna de 

alimentos por el Programa Social Qaliwarma, la calidad del 

contenido nutricional en el desayuno y/o almuerzo escolar que 

consumen, el estado de desnutrición de los niños en etapa escolar 

como factores que comprometen la calidad del rendimiento escolar. 

Por otra parte, se tiene, la deserción escolar por la falta de 

docentes, el deficiente mantenimiento o mejoramiento de la 

infraestructura educativa, la falta de involucramiento activo e 

interacción entre los que conforman la comunidad educativa. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO 

Falta de infraestructura y equipamiento en las IIEE de comunidades lejanas. 

Falta de sistema de electrificación en las comunidades lejanas 

Elevado índice de deserción escolar por la distancia de los caseríos a las IIEE. 

Elevado nivel de pobreza de los padres para educar a sus hijos. 

Deficiente número de docentes en las comunidades. 

Deficiente desempeño de los docentes en las Instituciones educativas. 

Incumplimiento de horas laborables por parte de los docentes. 
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c. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

 

La problemática manifestada por las familias de las comunidades 

está referida a la carencia de apoyo técnico y de infraestructura 

productiva en las actividades agrícolas pecuarias de la población 

para su sustento y adecuadas condiciones de calidad de vida. 

 

 

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

Forzar la crianza de animales y el cultivo de especies introducidas 

con la esperanza del incremento en la producción, no ha hecho 

más que desperdiciar esfuerzos y recursos del productor, así como 

decepciones. El poco acierto en los modelos de extensión rural 

implementado y aplicado durante años por los profesionales y 

entidades estatales, ha contribuido considerablemente en la 

postergación de prácticas y conocimientos ancestrales llegando a 

extremos de casi extinguirlos, y conjuntamente con ello nuestro 

banco genético en la que más bien esta puesta y garantizada la 

seguridad alimentaria del poblador andino y el resto del mundo.   

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO 

Falta de pastos y asistencia técnica en cultivos mejorados                                                                                                                                           

Falta de agua para abastecimiento del riego (Falta de riego tecnificado)   

Alta incidencia de enfermedades (Rancha, gorgojo, mancha café, etc.) 

No hay organización a nivel de productores en las comunidades de la parte alta. 

No se promueve la producción tecnificada por el Municipio. 

Falta de infraestructura para las actividades productivas 

Poco o rudimentario conocimiento del comportamiento de los mercados. 
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d. MEDIO AMBIENTE 

 

La problemática medioambiental en las comunidades parte desde 

la falta de conciencia en el cuidado y protección del agua como 

factor importante para el cuidado de la salud y las actividades 

productivas de la población, así como la falta de compromiso para 

de cuidado de la madre tierra. 

CUADRO N° 5 

 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

En el distrito de Huayllati, existe limitada practica y conocimiento 

del poblador, respecto a la importancia e implementación de 

hábitos que preserven y mejoren el medio ambiente, así como la 

débil organización comunal que limita la incorporación de prácticas 

para la protección, uso y manejo comunal - familiar del agua, la falta 

de normativas y su cumplimiento que regulen la protección, manejo 

de los recursos naturales de la comunidad (manejo de la basura, 

uso de bosques, quemas de pastos, etc.) 

 

Las condiciones de extrema pobreza en el que se encuentran las 

comunidades rurales del distrito de Huayllati reflejan básicamente 

la carencia y/o limitado acceso a: servicios básicos (agua de 

consumo humano y saneamiento básico), inadecuadas vías de 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRTITO 

Falta de Agua en tiempo de sequía. 

Enfermedades desconocidas de las plantas, 

Falta de forestación de especies nativas. 

Exceso de plantaciones de eucalipto 

Exceso de contaminación del medio ambiente. 

Falta de implementación de estrategias para el cuidado del medio ambiente. 

Falta de servicios higiénicos 
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comunicación que permitan a los pobladores acceder a los 

servicios de salud, comercializar adecuadamente sus productos, 

escaso apoyo técnico en el desarrollo de proyectos agropecuarios, 

planes comerciales, el asistencialismo y la poca eficiencia de 

programas sociales, mala administración y protección de los 

recursos hídricos para la producción agropecuaria y consumo 

humano, falta de condiciones para incrementar la calidad educativa 

y disminuir el analfabetismo en la población adulta. Estos aspectos 

muestran que el Gobierno Local tiene una gran responsabilidad 

para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la población 

de estas comunidades.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

a. Según  (SIAF, 2011)(1), informe que menciona el estado de pobreza en 

Apurímac, afirma que el 70,3% de la población vive en pobreza a 

pesar del presupuesto asignado al sector, en donde 07 distritos de la 

provincia manifiestas altas escalas de pobreza, más del 50% está en 

la provincia con mayor índice de pobreza en Cotabambas (88,2%) y 

menor morbilidad en Abanka (58,1%). Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que estas provincias tienen áreas con diferentes patrones de 

distribución de la pobreza. 

 

Apurímac es una de las provincias con indicadores sociales críticos, 

donde la pobreza es superior (70,3%) al promedio nacional (34,8%); es 

la segunda provincia del país con mayor proporción de personas en 

extrema pobreza (40,3%). 

 

En educación, solo el 16,4% y el 8,5% de los estudiantes lograron los 

aprendizajes esperados en comprensión lectora y matemáticas para el 

 
1 MEF y SIAF (diciembre 2011), Situación de pobreza en Apurímac. 
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grado y la edad; Cota bamba fue la provincia con menor porcentaje de 

estudiantes esperados para estudiar (6,7% en alfabetización, 6,7% en 

5,5%). Es importante mencionar que las ciudades de Amaras y Grau 

no brindaron mayores datos por no cumplir con el número pequeño de 

centros educativos para ser valoradas. 

 

En el ámbito de la salud, la tasa de mortalidad infantil en Apurímac es 

de 22.8 por cada mil nacidos vivos. Las provincias de Antabamba (41.2 

por cada mil nacidos vivos) y Kalawa (30.2 por cada mil nacidos vivos) 

registran las tasas más altas de mortalidad infantil por cada mil nacidos 

vivos. Además, la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 

años alcanza un 34.8%, superando el promedio nacional que es del 

28.5%. Esto sitúa a Apurímac como la séptima provincia con la mayor 

tasa de desnutrición crónica. 

 

En cuanto a los servicios básicos, un 81% de la población de Apurímac 

no tiene acceso a servicios básicos de agua, y un 41% carece de 

acceso a servicios de desagüe. Las provincias con mayores niveles de 

carencia de agua son Antabamba (72%) y Grau (73%), mientras que 

las provincias con mayor falta de servicios de desagüe son 

Cotabambas (96%) y Chincheros (95%). Además, un 43% de la 

población de Apurímac no tiene acceso a electricidad, siendo 

Cotabambas el distrito con la mayor proporción (68%) de población sin 

acceso a este servicio. 
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b. De acuerdo con (ROMERO, 2011) (2) a través del Reporte Regional 

del Observatorio de Desarrollo Humano referido a la situación de 

Pobreza en Apurímac, nos dice, que la incidencia de la pobreza en el 

departamento de Apurímac en el 2010 fue de 63,1%, disminuyendo en 

10,4 puntos porcentuales respecto al 2005. Los distritos que presentan 

el mayor porcentaje de pobreza son: distrito de Coyllurqui de la prov. 

de Cotabambas (95.4%), Huayana (94.4%), Huayllati (92.7%), 

Gamarra (92.1%) y Mara (91.9%). 

 

En el año 2010, en el departamento de Apurímac, el retraso en el 

crecimiento en niños menores de 5 años afectó al 30.9% de la población 

infantil. La desnutrición crónica en niños ha disminuido en un 12.1% en 

comparación con el año 2000. A pesar de esta mejora, todavía hay un 

número significativo de niños que sufren desnutrición. Por lo tanto, las 

intervenciones dirigidas a la población deben centrarse en la prevención 

y el cuidado de los niños que viven en las zonas rurales de la Región. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES), el 

porcentaje de niños con desnutrición crónica en el ámbito del programa 

JUNTOS es del 38%. Sin embargo, este resultado muestra una 

reducción significativa en comparación con el porcentaje de niños 

desnutridos que son beneficiarios de JUNTOS, que disminuye en un 

8.2% y alcanza el 29.8%. 

 

 
2 MOST – UNESCO - PERU,  Reporte  Regional del Observatorio de Desarrollo Humano a octubre 2011,  Ing. Iván Hidalgo Romero 
(presidente) 
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En el contexto del Programa JUNTOS, entre los años 2007 y 2010, la 

atención a niños menores de 36 meses con CRED completos aumentó 

en un 30.2%, pasando del 21.7% al 51.9%. Este aumento es más 

pronunciado en comparación con el promedio nacional.  

 

A mayor permanencia en el Programa se incrementa la matrícula de 

niños en las escuelas. Asimismo, el nivel de permanencia en las 

instituciones educativas es mayor cuando pertenecen al programa. 

 

c. El estudio realizado por (MENDIETA, 2011) (3) menciona que el 

fortalecimiento del recurso humano es significativo para mejorar la 

productividad de las inversiones privadas, una mejor educación, mejores 

sistemas de nutrición y salud.   

 

Es necesario enfatizar la sostenibilidad de la inversión pública en la 

gestión pública subnacional para mejorarla, lo cual implica fortalecer las 

capacidades y evitar depender de recursos externos como el Canon 

Minero. Además, se necesita optimizar la articulación entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

Para reducir la exclusión, el estado debe liderar una táctica que incluya a 

los sectores tradicionalmente excluidos, como las poblaciones indígenas 

en zonas rurales y los sectores urbanos marginados, mediante un marco 

institucional adecuado y políticas de reducción de la vulnerabilidad y 

 
3 AGREDA V. y MENDIETA C., Barreras del crecimiento económico de Apurímac, incidencia en las provincias de Abancay y 
Andahuaylas. 
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promoción productiva. También es importante fortalecer el capital social y 

económico de estos sectores a través de organizaciones sociales, 

políticas y culturales, así como de políticas sociales que redistribuyan las 

capacidades de generación de ingresos y promuevan la igualdad de 

oportunidades de crecimiento económico y desarrollo. 

 

Para superar las barreras identificadas, es necesario trabajar 

simultáneamente en todos los frentes identificados como las barreras más 

restrictivas del crecimiento de la región. La complementariedad de los 

determinantes del crecimiento es clave para fructificar las oportunidades 

que la región convida para desarrollar capacidades productivas y 

transformar la estrategia de crecimiento.  

 

d. El estudio realizado por (ROCANO, 2010) (4), sobre la gestión de la 

Estrategia Nacional CRECER, nos dice que programas de redes de 

seguridad pueden ayudar a las personas a sobrellevar una variedad de 

crisis económicas satisfaciendo las necesidades básicas y brindando 

estabilidad. 

 

e. (GARCIA, 2007) (5) en el estudio realizado sobre pobreza y exclusión 

social, nos dice que, la reconstrucción de la economía de manera 

equitativa requiere la creación de millones de nuevos empleos bien 

remunerados en industrias clave, con protecciones laborales significativas 

 
4 DAVILA ROCANO, V., Impacto socioeconómico de la estrategia nacional CRECER en la provincia de Leoncio Prado, Tingo María 
2007 - 2011. 
5 AVELLANEDA GARCIA, P., Movilidad, pobreza y exclusión social, un estudio de caso en la ciudad de Lima, 2007. 
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para aliviar la carga de las familias trabajadoras. 

 

f. Un estudio realizado en Argentina por (SATRIANO, 2006) (6), referido a la 

gestión de políticas públicas y políticas sociales, nos dice que, la 

pobreza es un grave problema económico y social que aqueja a una gran 

parte de la población mundial y se manifiesta de diversas formas, como la 

falta de ingresos y activos productivos para garantizar medios de vida 

sostenibles, el hambre y la desnutrición crónicas, la falta de vivienda, las 

enfermedades, la falta de acceso a agua limpia, falta de educación, baja 

esperanza de vida, exclusión social y discriminación, altos niveles de 

desempleo, alta tasa de mortalidad infantil y materna, y falta de 

participación en la toma de decisiones.  

 

Debido a que la pobreza tiene impactos nocivos en el bienestar humano, 

su erradicación ha sido identificada como un imperativo ético, social, 

político y económico de la humanidad. 

 

La existencia de pobreza extrema en varios países en desarrollo es un 

desafío crítico que debe abordarse con urgencia debido a sus implicaciones 

adversas para el bienestar humano. Sus manifestaciones incluyen falta de 

alimentación y nutrición adecuadas, falta de acceso a vivienda adecuada, 

falta de acceso a agua potable segura, bajas tasas de alfabetización, alta 

mortalidad infantil y materna, altas tasas de desempleo y un sentimiento de 

vulnerabilidad y desapoderamiento.  

 
6 SATRIANO, C., Pobreza, políticas públicas y políticas sociales, Argentina 2006. 
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La reducción de la pobreza puede lograrse estimulando el crecimiento 

económico para aumentar los ingresos y ampliar las oportunidades de 

empleo para los pobres; emprender reformas económicas e institucionales 

para aumentar la eficiencia y mejorar la utilización de los recursos; priorizar 

las necesidades básicas de los pobres en las políticas nacionales de 

desarrollo; promover programas de micro finanzas para eliminar las 

limitaciones a la innovación, espíritu empresarial y negocios de pequeña 

escala; y la implementación de acciones afirmativas, como transferencias 

de efectivo dirigidas, para garantizar que los beneficios sociales y 

económicos de las iniciativas de reducción de la pobreza lleguen a la 

demografía excluida. 

 

En conclusión, los diferentes estudios mostrados a nivel Regional, 

Nacional e Internacional; nos muestran el interés que existe en mejorar la 

gestión de las políticas sociales para erradicar la pobreza. Los autores 

anteriormente mencionados a través de sus estudios han demostrado que: 

si en la gestión de las políticas sociales no existe complementariedad y 

dentro de estas, si entre los programas sociales no existe articulación; el 

Perú y sus diferentes regiones continuarán mostrando altos índices de 

pobreza.   
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. CORRIENTES FILOSOFICAS  

 

ADAM SMITH, ROBERT MALTHUS, HERBERT SPENCE, 

TOCQUEVILLE - LIBERALISMO (ARENAS, 2007)(7), Los pobres 

como culpables, fenómeno de la pobreza como necesario y 

funcional. Cuestión de pauperrismo, explicando la pobreza a través 

de la cuestión de la democracia y la igualdad de oportunidades 

(caridad legal – caridad privada), realismo cultural. 

CARLOS MARX - MATERIALISMO (GARCÍA, 2011) (8): Realidad 

social marcada por infraestructura económica, modos de 

producción, tipo de propiedad, estructura de clases sociales 

(explotadores: burguesía & explotados: proletariado); explica la 

desigualdad social a partir de la estructura de clases (Ejemplo: 

situación del trabajo actual).  

 

El pensamiento de Marx estuvo influido por el socialismo y nos dice 

que el hombre es la enfermedad de las relaciones sociales, ya que 

el hombre no es hombre en sí mismo, sino en la sociedad y dentro 

de la sociedad. Marx nos dice que "el capitalismo es la explotación 

del trabajador, lo que conduce primero a que el trabajador se 

convierta en el amo de los trabajadores"; Lo que Marx quería sobre 

todo era una sociedad sin clases, un mundo abolido, o mejor dicho, 

 
7 CASTRO, A.,  El Liberalismo –El pensamiento político, Panamá 2007. 
8 GARCÍA, M.,   Teorías marxistas de las clases sociales, facultad de ciencias políticas y sociales, Universidad nacional del Cuyo 2011. 
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abolido por la decadencia gradual, y el gobierno de las cosas 

reemplazado por el gobierno del lugar de las personas. 

 

SIMMEL, FUNDADOR DE LA SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA - 

CONSTRUCTIVISMO (FERNANDEZ, 2000) (9) Pobreza - asistencia 

y pobreza construida socialmente, pobre es aquel cuyos recursos no 

alcanzan a satisfacer sus fines (Ejemplo: ser pobre dentro de una 

clase social pero no de otra). 

 

OSCAR LEWIS, LARISSA A. DE LOMNITZ – CULTURAL 

(ROMERO PLANA, 2013)(10): El mundo de los pobres, pobreza como 

adaptación y reacción a una sociedad capitalista, individualista y 

estructurada en clases sociales. Pobreza como mecanismos de 

reciprocidad, mantenidos por cercanía física – confianza y basados 

en igualdad de carencias; por ejemplo: niños de barrios pobres – 

interiorización de valores y normas (relación con la educación 

social). 

 

2.2.2. TEORIA DE LA GESTION DE LAS POLITICAS SOCIALES 

 

Dentro de las aproximaciones a las teorías de las políticas sociales, 

vemos que los estudios han incorporado de manera paralela la 

profundización de los cambios en la estructura social y en los modos 

 
9 FERNANDEZ, J. Manuel,   La construcción Social de la pobreza, Cuadernos de trabajo Social, 2000. 
10 ROMERO PLANA, V.,    La Cultura de la pobreza, una breve reflexión desde la ecología cultural, Archivo histórico del Municipio de 
Colima (México 2013). 
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de intervención del Estado, una visión creciente del problema, así 

tenemos: 

 

HINTZE Y MARÍA ROSA NEUFELD (CIENCIAS 

ANTROPOLOGICAS, 1996): (11) en una obra que se convirtió en una 

referencia ineludible de la época, exploran los orígenes y 

características del nuevo estado de bienestar, argumentando que 

fue el resultado de una crisis global en los modelos de acumulación 

social y los intentos de contrarrestar sus efectos. El modelo 

emergente, que los autores denominan "neoliberalismo 

neoconservador", introduce una nueva vía de legitimación en la que 

se afianzan políticas sociales focalizadas (todo su impacto en la 

construcción de ciudadanía social). 

 

CLAUDIA DANANAI (CHIARA, 2009): (12) revela hasta qué punto 

los debates teóricos, conceptuales y tecno políticos en el campo 

constituyen la propia población objeto de intervención. De hecho, 

la política social está en el centro del orden social, constituyendo 

un elemento axial de su producción y reproducción, al mismo 

tiempo que responde más o menos explícitamente a proyectos 

sociopolíticos en conflicto. En este sentido, en el momento de la 

distribución secundaria del ingreso, la política social opera 

centralmente, constituyendo un sistema de acumulación social que 

 
11 CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS, I.,    Crisis del estado de bienestar y construcción del sentido de las políticas sociales, cuadernos de 
antropología social, 1996. 
12 CHIARA, M., Gestión de la política social, conceptos y herramientas. Universidad Nacional General Sarmiento, 2009. 
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afecta directamente las condiciones de vida (y la reproducción de 

la vida en un sentido amplio) y por lo tanto afecta la regulación de 

las condiciones de vida y las condiciones de aprovechamiento para 

la venta y aprovechamiento de obras. 

 

Lógicamente, el tema de las nuevas ayudas es especialmente 

importante para el ámbito del trabajo social. Para Margarita Rozas 

Pagaza, el Estado constituye la forma institucional a partir de las 

condiciones requeridas para el proceso de acumulación capitalista; 

a su vez, de la misma manera que sugiere Dan Anai, define los 

términos para el desarrollo de los problemas sociales, diciendo así, 

desde la estructura del aparato, las reglas del juego y la 

institucionalidad social que surge en las decisiones y relaciones 

entre los actores, define la función social del Estado y así orienta 

las respuestas a los problemas sociales antes mencionados, 

calificándolos como “problemas sociales”. Y priorizándolos en el 

contexto de las luchas sociales considerar su importancia.  

 

2.2.3. TEORIA DE LA POBREZA  

 

Las teorías de la pobreza y el subdesarrollo son complejas y se 

pueden dividir aproximadamente en tres escuelas: "teoría de la 

modernización", "teoría de la dependencia " y "teoría del liberalismo”.   
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El primero ve el desarrollo como una repetición de la experiencia 

histórica de los países capitalistas industrializados, el segundo 

centra la atención en la naturaleza desigual de la relación entre el 

centro y la periferia del capitalismo mundial. El tercero ve la pobreza 

como la incapacidad de una economía para crear puestos de trabajo 

y salarios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. 

  

TEORIAS DE LA MODERNIZACIÓN (HERNANDEZ, 2006) (13): Los 

defensores de la "teoría de la modernización" analizan la pobreza 

desde la perspectiva del subdesarrollo y creen que es un elemento 

clave de la pobreza. Para ellos, los principales factores del 

subdesarrollo en los países pobres son la escasez de capital, 

ahorros insuficientes, mercados internos estrechos y bajos niveles 

de productividad laboral, todos los cuales no pueden generar 

suficiente impulso interno para lograr un crecimiento económico 

vibrante. 

 

Según estas teorías, una economía atrasada estancada, en la que 

la mayoría de la población sólo puede asegurar los medios mínimos 

de subsistencia, es una situación que mantiene al país en un estado 

de pobreza perpetua. Argumentan que la razón principal por la que 

los países pobres se quedan atrás se debe a las peculiaridades de 

sus economías internas, más que a factores externos. Creen que el 

 
13 HERNANDEZ, M., Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico, Profesor investigador miembro del sistema nacional de 
investigación 2006. 
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subdesarrollo   solo se puede superar desarrollando la economía 

basada en la experiencia de los países capitalistas desarrollados.  

 

Además de estas condiciones de carácter económico, los 

defensores de estas teorías también consideran los cambios de 

carácter sociopolítico como condiciones para salir de la pobreza. Así, 

propusieron transformaciones en las instituciones sociales y políticas 

y en las formas de comportamiento social; sugirieron el desarrollo de 

la movilidad social, la división del trabajo y la libre empresa. 

 

TEORIAS DE LA DEPENDENCIA  (GILLER, 1967)(14): El enfoque 

dependiente surgió en oposición a las ideas modernizadoras, ya que 

se creía que estas teorías eurocentristas no tenían relación con la 

realidad de los países subdesarrollados.  Piensan que el trasplante 

mecánico de las experiencias de los países desarrollados no 

resolverá el problema del rezago económico. 

 

La principal manifestación de la dependencia escolar fue el 

pensamiento "estructuralista" promovido por un grupo de 

economistas afiliados a la Comisión Económica para América Latina. 

El pensamiento se basó en la justificación de la naturaleza desigual 

del capitalismo global; creían que el hecho de que nuestros países 

fueran exportadores de materias primas mientras que las naciones 

ricas eran exportadoras de productos terminados provocaba un " 

 
14 GILLER, D., Teoría de la dependencia, orígenes y discusiones en torno de una categoría problemática, 1967 
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deterioro de los términos de intercambio" en el comercio 

internacional, que obstaculizaba el desarrollo y acentuaba la 

pobreza. Creían que para lograr el desarrollo y superar la pobreza, 

era necesaria la intervención del gobierno en la economía para 

estimular la industrialización a través de la " sustitución de 

importaciones" y, por lo tanto, lograr la meta del "desarrollo interno”. 

Para lograr el desarrollo y superar la pobreza, era necesaria la 

intervención del gobierno en la economía para estimular la 

industrialización a través de la " sustitución de importaciones" y por 

lo tanto alcanzar la meta del "desarrollo interior". 

 

EL ENFOQUE NEOLIBERAL (CALVENTO, 2006) (15): para los liberales 

o los neoliberales modernos, la pobreza resulta de la incapacidad de 

un país para crear puestos de trabajo debido a las distorsiones en la 

forma en que se aplica la economía de mercado.  Para los 

neoliberales, el problema de la pobreza solo puede ser resuelto por 

los mecanismos del mercado, que, en su opinión, pueden 

proporcionar pleno empleo a largo plazo para la población y una 

escala salarial adecuada. 

 

Algunas teorías buscan explicar la pobreza y el subdesarrollo como 

consecuencia de inhabilidades naturales o culturales, otras como 

consecuencia de la contextura étnica y algunas como consecuencia 

de creencias religiosas.  Gunnar Myrdal, un economista sueco, 

 
15 CALVENTO, M., Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en america 
latina, 2006. 
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afirmó que las causas de la pobreza global no solo eran económicas 

y políticas, sino también morales. El economista egipcio Samir Amín 

sostiene que la causa de la pobreza en los países es el intercambio 

desigual, esto cual resulta en la incapacidad de los países del Norte 

y del Sur para imponerse en el mercado y establecer precios. 

  

2.2.4. GESTION DE LA POLITICA SOCIAL Y POBREZA 

 

Más adelante la teoría y praxis de Gestión de políticas sociales y 

pobreza; reconociendo la importancia de los estudios referidos a la 

gestión de políticas sociales y pobreza, destaca que la cuestión del 

ingreso, la productividad, el déficit y el acceso son parte del 

problema, pero no son todo el problema. El incremento, análisis y 

ampliación de la pobreza están influenciados por factores 

cualitativos que incluyen aspectos cognitivos, emocionales y de 

comportamiento relacionados con las actitudes predominantes hacia 

la pobreza, como: 

- La legislación que respalda la pobreza desde la Constitución 

Política, los funcionarios que implementan políticas públicas, y el 

sector empresarial privado. 

- Organizaciones de intermediación de la "sociedad civil", 

incluyendo ONGs. 

- Otros actores como las iglesias y las instituciones benéficas 

privadas. 

- Diferentes clases o estratos sociales. 
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-Principalmente, las personas que experimentan la pobreza, con 

sus creencias, valores, percepciones y aspectos culturales que 

influyen en sus comportamientos, que se desarrollan a nivel 

individual subjetivo y se reflejan en el ámbito social y colectivo. La 

familia y la educación juegan un papel fundamental en este 

proceso. 

 

La distribución de la riqueza, así como los modelos de crecimiento 

económico y las repercusiones de su implementación, también 

deben tener en cuenta los factores "subjetivos", que son de suma 

importancia, especialmente en lo que respecta a las actitudes de las 

personas en situación de pobreza frente a la privación y los impactos 

de los modelos de crecimiento económico. La red de relaciones 

sociales y económicas. 

     

De acuerdo con la teoría de KLIKSBERG  (BERNARDO, 1998)(16): el 

desarrollo económico es esencial, pero no adecuado. En cambio, las 

desigualdades significativas obstaculizan el progreso económico y 

su difusión entre los más desfavorecidos. A las personas les va 

mejor frente a otras debido a la mayor igualdad entre las clases. Las 

economías nórdicas y algunas del sureste asiático han hecho un 

gran esfuerzo por sus ciudadanos, invirtiendo en educación y salud. 

Klisberg también nos dice que las personas pobres no son 

responsables de vivir sin agua, electricidad o hambre, ya que existen 

 
16 KLIKSBERG, B., Repensando el estado para el desarrollo social: más allá de dogmas y convencionalismos, 1998. 
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desigualdades abrumadoras y fallas fundamentales en la estructura 

social. 

 

Finalmente, CRISTINA BIANCHI  (CORAGGIO, 1999) (17): Según el 

autor, las políticas sociales están influenciadas por cómo se entiende 

la pobreza y la riqueza, y los modelos de distribución que se 

adoptan; estos modelos tienen legitimidad basada en su validez 

material y validez ideológica, por lo tanto, en el lugar que ocuparon 

sus defensores en un momento histórico específico. 

 

2.2.5. TEORIA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

Algunas teorías describen los factores que se deben tener en cuenta 

al evaluar programas sociales: 

 

WHOLEY, HATRY, NEWCOMER, WEIS, ROSSI, FREEDMAN, 

LIPSEY (DIAZ, 2000) (18) Profundizar en las teorías del cambio 

social. Para comenzar a evaluar una estrategia de intervención 

social, es necesario determinar qué se entiende por mejora o cambio 

social y cómo debemos actuar para hacerlo posible. Esto requiere 

una comprensión de las teorías sobre cómo se pueden abordar los 

problemas sociales, así como de las características que toda 

estrategia de intervención debe incluir para promover mejoras 

específicas. Algunos autores sugieren que los planificadores de 

 
17 CORAGGIO, J., Política social y economía del trabajo, alternativas a las políticas neoliberales para la ciudad, 1999. 
18 DIAZ, M., La evaluación de programas sociales, fundamentos y enfoques teóricos, revista de investigación Educativa 2000. 
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programas deben desarrollar una "teoría normativa" que defina y 

justifique cada intervención y cómo se debe aplicar para que tenga 

las consecuencias deseadas. 

 

Por lo tanto, para que nuestra actividad sea algo más que una 

metodología aplicada, debemos considerar los diversos supuestos 

que definitivamente nuestra idea del programa y dar a conocer los 

parámetros teóricos y criterios a partir de los cuales elegiremos el 

enfoque evaluativo. Es necesario cambiar de una teoría tácita o 

indica sobre el programa una teoría articulada que guía y respalde 

la estrategia metodológica que hemos elegido. Limpiar la 

formulación de una teoría.  

 

Concluyendo, podemos decir que: 

- A partir de las bases teóricas; la implementación de la política 

social contra la pobreza debe considerar también su evaluación 

focalizada, orientada a calmar los cambios negativos de la 

transición de una economía intervenida a una economía de 

mercado, por lo que el estado debe garantizar la seguridad 

pública, la educación y salud acordes a las exigencias del 

mercado. 

- En su trayectoria histórica la implementación de las políticas 

sociales fue desarrollándose en forma de apalancamiento de 

necesidades básicas de los ciudadanos como el de salud, 

educación y trabajo. 
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- Lo difícil en nuestra realidad peruana, es que, los pobres y con 

ellos la pobreza, son tema de abordaje en coyunturas electorales.  

- La pobreza escasamente abordada involucra un arduo trabajo, 

difícil pero necesaria en el contexto actual, exigiendo reflexionar 

en estrategias para salir del problema.   

     

2.3. MARCO CONCEPTUAL – DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

GESTION 

 

Del latín gestio, se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de 

los que dispone una determinada organización, como por ejemplo 

empresas, organismos públicos, organismos no gubernamentales, etc. El 

termino gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero siempre 

se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la medida en que 

debe maximizarse sus rendimientos. 

 

GESTION PÚBLICA 

 

(SALAZAR, 2014) (19), Define a la gestión pública como el ejercicio de la 

función administrativa del gobierno; es la aplicación de todos los procesos 

los e instrumentos que tiene el gobierno para lograr los objetivos de 

desarrollo o bienestar de la población. En derivación podemos decir que la 

gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los 

 
19 SALAZAR, J., La gestión Pública en el Perú perspectiva histórica (siglos XIX -XXI), 2014. 
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métodos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, 

suministra bienes y servicios; y aplica regulaciones con el objeto de dar 

curso a sus funciones. 

 

Para este enfoque, es necesario desarrollar servicios de mayor calidad en 

un marco de sistemas de control que permitan la transparencia en la 

organización, de esta manera, la NGP busca lograr la mayor creación en 

eficiencia agrupada porque no solo se expectativa que los líderes cumplan 

con los objetivos como parte de su responsabilidad de liderazgo. 

 

POLITICA SOCIAL 

 

Es el conjunto explícito y sistemático de pautas, decisiones y proyecciones 

estratégicas que, desde los alrededores estatales sociales y/o civiles, 

tienen como objetivo modificar o transformar ciertas cuestiones sociales, 

como el proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de 

acción y proyecciones estratégicas. Toda política social además de servir 

para fomentar la reproducción, ayuda, hegemonía, control y cohesión social 

también mejora las condiciones sociales de la población mediante el 

acceso a beneficios sociales para personas en desventaja social.  

 

En tal sentido es crucial tener en cuenta que los objetivos de la política 

social tienen muchas variaciones. Sin embargo, según Marshall (1975), los 

objetivos de la politica social se pueden dividir en tres grandes categorías: 

eliminación de la pobreza, maximización del bienestar y búsqueda de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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la igualdad. La política social consiste en lineamientos, principios, 

legislación y actividades que inciden en las condiciones de vida 

conducentes al bienestar humano, como la calidad de vida de una persona.  

 

PROGRAMAS SOCIALES: 

 

El inicio de los programas sociales tiene relación directa con el inicio de las 

políticas públicas de desarrollo social - “políticas sociales”; estas políticas 

fueron promovidas por los gobiernos europeos después de la segunda 

guerra mundial buscando condiciones de vida aceptables para  todos, tuvo 

el objetivo de intentar resolver diversos problemas sociales como el 

desempleo, los salarios bajos, el analfabetismo, la deserción escolar, el 

hacinamiento de las familias, la falta de servicios básicos, la prevalencia de 

enfermedades, falta de prevención de muertes, entre otros. (MARTINEZ, 

2009) 

 

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN PERU: 

 

Desde los años noventa, el objetivo de la política social en Perú ha sido 

eliminar la pobreza extrema. A pesar de que se hicieron importantes 

avances durante este período, la política social nunca se convirtió en una 

estrategia integral a largo plazo y tenían un largo plazo que permitiera una 

pantalla inteligente y eficiente de los recursos hacia las prioridades sociales 

más importantes y tuviera un impacto significativo y duradero en los 

indicadores sociales. 
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(DU BOIS 2004), la conclusión de que estas siguen siendo una serie de 

actividades desconectadas que, en la mayoría de los casos, no alcanzan 

las multas para las que fueron creadas.  Por lo tanto, en realidad no son 

una inversión en capital humano, como es el caso de los programas de 

alimentación y nutrición. 

 

Durante el nuevo milenio, el gobierno ha decidido descentralizar los 

programas sociales más importantes, pero lo ha hecho censa antes 

reformularlos, reorganizarlos y fusionarlos. Los problemas de gestión se 

han mantenido debido a esta situación. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), una entidad del poder 

ejecutivo, fue establecido mediante la Ley N° 29792 el 20 de octubre de 

2011, con el propósito de elevar la calidad de vida de las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Su misión es 

promover los derechos de estas personas, facilitar su acceso a 

oportunidades y fomentar el desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

 

PROGRAMA JUNTOS 

 

El programa JUNTOS, que consiste en transferencias monetarias 

condicionadas y forma parte de la estrategia de política social para abordar 

la pobreza, fue establecido el 7 de abril de 2005. En enero de 2012, se 
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incorporó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) como una 

unidad ejecutora según la Resolución Suprema 004 - 2012 - PCM. 

 

Su principal objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que 

los hijos continúen viviendo en la misma situación de pobreza que sus 

padres. El programa busca desarrollar el capital humano en hogares 

catalogados como extremadamente pobres, fomentando la responsabilidad 

compartida entre las familias y el Estado.  

 

Las transferencias monetarias están condicionadas a ciertas obligaciones 

que promueven y garantizan la participación de las familias en áreas como 

salud, nutrición, educación e identificación. De esta manera, se promueve 

el principio de responsabilidad compartida. 

 

La estructura del Programa JUNTOS se diferencia de otros programas 

sociales en el Perú. En primer lugar, a diferencia de programas de ayuda 

temporal anteriores, la selección de beneficiarios se realiza a nivel de 

viviendas, asegurando que los recursos lleguen a las familias que 

realmente se encuentran en condiciones de pobreza extrema.  

 

PROGRAMA PENSION 65 

 

El programa de asistencia solidaria nacional Pensión 65, fue establecido en 

octubre del 2011 por Decreto Supremo N° 081 – 2011 – PCM, para brindar 

protección a los grupos sociales vulnerables como los adultos mayores de 



58 
 

65 años en condiciones carentes de subsistencia. Pensión 65 se basa en 

el proyecto piloto de ayuda solidaria "Gratitud" y desde enero del 2012 está 

asociada al Ministerio de Desarrollo e Integración Social MIDIS; Pensión 65 

surge como la respuesta del Estado a la necesidad de brindar un subsidio 

económico de 125 nuevos soles mensuales por persona, con esta ventaja, 

se puede ayudarlos a tener una sensación de seguridad, que sus 

necesidades básicas serán satisfechas, que sus familias y comunidades los 

valoren nuevamente, y además pueden ayudar a revitalizar los mercados 

locales. 

 

La estrategia de Pensión 65 en el corto y mediano plazo se alinea a la 

Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al 

presupuesto público para cada año fiscal; con la finalidad de brindar a sus 

usuarios un servicio integral y mejorar su calidad de vida. 

 

POBREZA 

 

La pobreza es una condición que afecta la calidad de vida de las personas 

debido a las limitaciones en el acceso a recursos básicos humanos como 

la alimentación, vivienda, educación, atención en salud, acceso a agua 

potable, o, el desempleo, escasos ingresos económicos, exclusión social, 

marginación , etc. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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POBREZA (INEI) 

 

a. La concepción subjetiva de la pobreza: 

 

Se basa en que cada persona o familia valora su situación, y basado 

en esta percepción subjetiva se clasifica en pobre o no pobre; quiere 

decir, las personas y/o hogares que consideran sus necesidades 

básicas insatisfechas son pobres. Este criterio refiere a que los 

individuos u hogares tienen distintas preferencias o gustos, por tanto 

se debe entender lo que es necesario para un nivel de vida adecuado. 

 

Esta concepción de pobreza limita el planteamiento de políticas de 

abordaje a la pobreza, por las siguientes razones: debido a que se 

realiza para cada individuo u hogar no se puede analizar a nivel 

agregado, la autenticidad e importancia de la información dada por los 

miembros o personas del hogar es cuestionable a los recursos con que 

dice contar y a la satisfacción de sus necesidades debido a que son 

situaciones hipotéticas y no reales. 

 

b. La concepción objetiva de la pobreza. 

 

Corresponde a criterios objetivos a priori como: ingreso, consumo de 

algunos servicios y bienes, etc., clasificándola en pobreza relativa y 

pobreza absoluta. Esta definición en relación con la anterior facilita la 

formulación de políticas y estrategias de abordaje contra la pobreza.  
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i. La pobreza relativa:  

 

El bienestar de la familia no está determinado por el nivel absoluto 

de ingreso o consumo, sino más bien por la relación con otros 

miembros de la sociedad; aquí la pobreza se conceptualiza como 

el estado de falta de satisfacción de las necesidades básicas en 

comparación con el nivel medio de satisfacción de la sociedad. Este 

enfoque presenta algunas limitaciones como: no tomar el mínimo 

de satisfacción de las necesidades básicas de cada individuo 

atribuyéndolo al nivel de satisfacción de la sociedad, los cambios 

en el nivel promedio de satisfacción originan problemas para 

comparar indicadores incluidos en dos diferentes momentos del 

tiempo. 

 

Como señala, De La Piedra (1984) el uso del concepto de pobreza  

relativa por su naturaleza es favorable  para valorar las diferencias 

entre asignaciones de recursos o la capacidad de adquisición, pero,  

limita la acentuación contextualizada en que la gravedad no se da 

por la privación relativa, más bien por la privación absoluta, quiere 

decir, cuando no hay los recursos mínimos para una vida en 

condiciones humanas e incluso cuando la supervivencia física 

estaría amenazada, como viene sucediendo en nuestro país.  
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ii. La pobreza absoluta:  

 

Aquí, e bienestar de un individuo y/o familia depende del nivel 

absoluto de consumo o ingreso relativo a estándares mínimos de 

dignidad humana, lo que se traduce en la satisfacción suficiente de 

sus necesidades básicas. 

 

Este método permite observar comparativamente en el momento y 

en el tiempo, pero la definición propiamente dicha de necesidades 

básicas (o estándares mínimos) para considerar condición de vida 

digna aún se basa en la percepción del investigador, hecho que 

permite considerar cierto grado de subjetividad.  

 

Identificar el grado mínimo aceptable de satisfacción de 

necesidades básicas (pobreza absoluta) puede realizarse 

considerando tres métodos: la línea de pobreza (LP), las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el método integrado (MI) 

 

a. El enfoque de la línea de pobreza 

 

Comienza identificando las necesidades esenciales y el umbral 

de satisfacción aceptable, posteriormente la valoración de 

mínimos aceptables de cada necesidad (gasto mínimo 

involucrado) cuya sumatoria es expresada como ingreso mínimo 

total que viene a ser la línea de pobreza; quiere decir, se calcula 
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a partir de los costos de las canastas de alimentos al que se 

suma el costo del consumo básico de necesidades no 

alimentarias; el valor de esta canasta es el umbral para 

considerar a una familia en condiciones de pobreza. El valor de 

la línea de pobreza se mide en unidades monetarias, y puede 

ser resumida en ingresos o gastos del hogar.  

 

b. El método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Comienza definiendo las necesidades básicas para una familia, 

para luego considerar pobres a las familias que no satisfacen 

mínimamente estas, quiere decir tienen una o más carencias. 

 

Las limitaciones del enfoque método de NBI se refieren a la 

identificación de necesidades básicas insatisfechas como 

hacinamiento, vivienda inadecuada, suministro inadecuado de 

agua, falta de sistemas de eliminación de excretas, deserción 

escolar; a los criterios mínimos de cada una de estas 

necesidades identificadas y la norma utilizada para definir la 

pobreza. 

 

c. El método Integrado 

 

Es una combinación del enfoque de la línea de pobreza y el de 

las necesidades básicas insatisfechas; comienza reconociendo 
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la complementariedad entre estos dos enfoques incluso a nivel 

de incidencia política, de tal modo que, las necesidades no 

abordadas en uno de los enfoques son tratadas por el otro 

enfoque. De allí, se afirma que los enfoques de LP y NBI 

medirían “pobreza circunstancial” y “pobreza estructural” 

respectivamente.  

 

El enfoque integrado ha permitido definir nuevas categorías de 

pobreza absoluta claramente diferenciados: pobres crónicos, 

pobres recientes y pobres inerciales este último formado por los 

que tienen ingresos coyunturales superiores al mínimo sin lograr 

satisfacer todas las necesidades básicas.  Lograr la 

complementariedad entre los enfoques NBI y LP comienza de 

especificar las necesidades propias de uno u otro enfoque.  

 

EXTREMA POBREZA: 

 

Indigencia o extrema pobreza significan lo mismo, siendo el estado de 

pobreza en mayor severidad, en la que las personas no pueden satisfacer 

dos o más de sus necesidades básicas para subsistir como: alimento, agua 

potable, techo, saneamiento y atención en salud; entonces se caracteriza 

la pobreza extrema como el “cúmulo de precariedades” con alta vulneración 

de los derechos humanos. 
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CAPITULO III 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPÓTESIS 

 

a. HIPÒTESIS GENERAL 

 

La gestión de la política social que se implementó a través de los 

programas sociales Juntos y Pensión 65, ha contribuido 

sustancialmente en la disminución del nivel de pobreza de la 

población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

b. HIPÒTESIS ESPECÌFICAS 

 

- Una eficiente gestión del Programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas JUNTOS logra contribuir a la reducción de la 

pobreza, evita que los hijos sigan viviendo en la pobreza que 

afectó a sus padres y como propósito genera Capital Humano 

dentro de los hogares en situación de pobreza extrema del distrito 

de Huayllati de la provincia de Grau en el departamento de 

Apurímac. 
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- Cuando la gestión del programa Pensión 65 es inadecuada,  

frente a la necesidad de brindar protección a un sector 

especialmente vulnerable de la población, con la entrega de una 

subvención económica de 125 nuevos soles por mes por persona; 

difícilmente se logra contribuir a que los adultos mayores de 

sesenta y cinco años del distrito de Huayllati en la provincia de 

Grau,  tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán 

atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y 

contribuyan también a dinamizar pequeños mercados y ferias 

locales. 

 

3.2. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

- Variable independiente:        Gestión del programa social JUNTOS. 

Gestión del programa social Pensión 65     

 

 

- Variable dependiente:       Pobreza 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables de trabajo para la presente investigación se presenta a continuación. 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADOR REACTIVOS 

 
 
GESTIÓN DE LA 
POLÍTICA SOCIAL. 

 
GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL JUNTOS 
 
La gestión del programa social JUNTOS tiene como 
objetivo principal contribuir a la disminución de la 
pobreza y evitar que las generaciones futuras hereden 
la misma situación de pobreza que sus progenitores. Su 
propósito central radica en promover el desarrollo del 
capital humano en los hogares que se encuentran en 
condiciones de extrema pobreza. Esto se lleva a cabo 
mediante un enfoque de colaboración entre el hogar y 
el Estado, que implica la entrega de incentivos para 
facilitar el acceso y la utilización de servicios de salud, 
nutrición y educación. Además, se enfoca en la 
restauración de estos dos derechos fundamentales. La 
participación y la supervisión de los líderes 
comunitarios son componentes clave en la 
implementación del programa, promoviendo así el 
principio de corresponsabilidad. 
 

Percepción del usuario 
Nivel de satisfacción 
logrado 

 
 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Regularmente satisfecho 

• Insatisfecho 

• Muy insatisfecho 
 

Ingresos económicos Nivel de satisfacción 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Regularmente satisfecho 

• Insatisfecho 

• Muy insatisfecho 
 

 
GESTION DEL PROGRMA SOCIAL PENSION 65 
 
La administración de Pensión 65 busca proporcionar un 
ingreso regular para mitigar la vulnerabilidad social de 
los individuos mayores de 65 años que se encuentran 
en situación de extrema pobreza. Su objetivo principal 
es mejorar la calidad de vida de estas personas al 
facilitar su acceso a necesidades esenciales y servicios 
básicos. 

Percepción del usuario 
Nivel de satisfacción 
logrado 

 
 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Regularmente satisfecho 

• Insatisfecho 

• Muy insatisfecho 
 

Ingresos económicos Nivel de satisfacción 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Regularmente satisfecho 

• Insatisfecho 

• Muy insatisfecho 
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VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADOR REACTIVOS 

 
 
 
POBREZA 
 
 

La pobreza es una condición o estilo de vida que surge 
cuando las personas no tienen acceso a los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, 
tanto físicas como psicológicas, lo que afecta 
negativamente su calidad de vida. Estas necesidades 
básicas incluyen alimentos, vivienda, educación, 
atención médica y acceso a agua potable. También 
puede estar relacionada con la falta de medios para 
acceder a estos recursos, como el desempleo, ingresos 
insuficientes o la exclusión social, la segregación y la 
marginación. 

 
Los cambios en los niveles de pobreza están 
influenciados por la efectividad de la gestión de los 
programas sociales como Juntos y Pensión 65. 

 
La línea de pobreza se define como el ingreso teórico 
necesario para cubrir los requisitos mínimos de calidad 
de vida de una persona o familia en una determinada 
área geográfica. En otras palabras, establece el umbral 
de ingresos por debajo del cual se considera que una 
persona o familia se encuentra en situación de pobreza. 

 
El enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) es una aproximación más amplia a la medición de 
la pobreza que va más allá de la simple evaluación del 
ingreso. Se centra en aspectos multidimensionales de 
la pobreza, prestando especial atención a factores 
humanos y sociales. También subraya el papel del 
Estado y la responsabilidad colectiva en la provisión de 
servicios esenciales y destaca la importancia de la 
focalización efectiva de dichos servicios. 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), este método combina las mediciones de la línea 
de pobreza y las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) para clasificar a la población en cuatro categorías 
diferentes en función de su situación económica y 
social. 
 

Niveles de pobreza 

Por el método de 
LINEA DE POBREZA 

- No pobre 
- Pobre 

 

Por el método de 
NECESIDADES 
BASICAS 
INSATISFECHAS 

 
- Hogares en viviendas con 

características físicas 
inadecuadas  

- Hogares en viviendas con 
hacinamiento 

- Hogares en vivienda sin 
desagüe de ningún tipo 

- Hogares con niños que no 
asisten a la escuela 

- Hogares con alta dependencia 
económica 

Por el método 
INTEGRADO 

- Pobres crónicos 
- Pobres recientes 
- Pobres inerciales 
- Integrados socialmente 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

4.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene las siguientes características: 

 

- En cuanto a su finalidad: Es una investigación aplicada, porque 

su aporte está dirigido a proponer una solución a las variables materia 

de investigación y su posterior aplicación en el sector. 

 

- En cuanto al tipo de diseño: Es una investigación no 

experimental o post facto, por cuanto el estudio se basa en la 

observación de los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos. 

 

- Según su prolongación en el tiempo: Es una investigación 

transversal o sincrónica, debido a que el estudio se circunscribe a un 
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momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir 

o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

 

- Según su énfasis en la naturaleza de los datos manejados: 

Es una investigación cuantitativa, porque para el problema general se 

recurrirá al índice de correlación. 

 

b. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de nivel de investigación:   

 

- Explicativa, para el problema general porque permite explicar la 

relación o asociación que existe entre la pobreza y la gestión de las 

políticas sociales, sin que una sea causa de la otra. 

 

Esquematización del diseño de investigación (SAMPIETRI, 2006, Pag. 

252). 

                        Y: Pobreza 

 

      M    r: correlación 

 

    X: Gestión de programas sociales  
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Luego se explica cómo la gestión de los programas sociales influye en 

la pobreza. 

 

- Correlacional: porque a través de su contenido estructural en el marco 

teórico, se explican el comportamiento del problema objeto de 

investigación, a que causas se debe, por qué y cómo se relacionan las 

variables, en qué condiciones se da el problema, como se da el proceso 

de su existencia. 

 

- Cualitativa: porque nos permite evidenciar y comprender el problema 

objeto de investigación en la realidad estudiada que comprende una 

interacción social. 

 

4.2. UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis está conformada por los programas sociales activos en 

los centros poblados del distrito de Huayllati y las familias en situación de 

pobreza. 

 

4.3. POBLACION DE ESTUDIO 

 

En este estudio se considera “población” a todas las familias que viven 

físicamente en los 14 centros poblados del distrito de Huayllati; según los 

indicadores socioeconómicos del MIDIS al 2014 se tienen 360 familias. 
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4.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para darle solución al problema de investigación se recurrió al muestro 

probabilístico “aleatorio estratificado”, es así que para la obtención de los datos 

primarios  de las familias se determina una muestra  proporcional  

representativa del total de la población  aplicando para ello  en forma aleatoria 

a la población total la fórmula de proporciones de muestra para poblaciones  

conocidas: 

𝑛 =
𝑍2(𝑝. 𝑞)𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝. 𝑞)
 

Donde: 

n = muestra inicial, Z = límite de confianza para generalizar resultados 

(tabla de áreas bajo la curva normal tipificada) se toma generalmente del 

95% al 99% de confianza SI Z=96% se divide entre dos y luego entre 

100=0.48=tabla 2.08 

Pq = campo de variabilidad de aciertos y errores  

E = nivel de precisión para generalizar resultados. 

Calculo:  

N= 360Fam, Z=95%, P=0.6, Q=0.4, E= 5% 

𝒏 =
(1.96)2(0.6)𝑥(0.4)360

(0.05)2(360 − 1) + (1.96)2(0.6)𝑥(0.4)
 

 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟐 𝑓am. 
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4.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se llega a determinar que la población muestra está conformado por 182 

familias del ámbito rural del distrito de Huayllati.  

 

a. Estratificación de la muestra:  

 

CUADRO N° 6 

Centros poblados Nh Nh/N N 

Rocca 15 0.041666 8  

Huacamolle 12 0.033333 6  

Teneria 30 0.083333 15  

Kallosoque 10 0.027777 5 

Yanarico 26 0.072222 13  

Huayllati 50 0.138888 25  

Papampahuite 60 0.166666 30  

Paiquiste 30 0.083333 15  

Tambo 15 0.041666 8 

Chuchauccasa 17 0.047222 9 

Huaychupata 22 0.061111 11 

Corichichina 38 0.105555 19  

Palcachico 8 0.022222 4 

Kullco 15 0.041666 8 

Ahuaytani 10 0.027777 5 

POBLACION TOTAL 360 0.999999 182 

    FUENTE: Observatorio MIDIS, marzo 2014, elaboración propia 

 

4.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

En el desarrollo de la tesis se utilizó: fuentes de información primaria, dado 

que el estudio se enmarca en una investigación cuantitativa y cualitativa, 

basando su accionar en la recopilación de datos obtenidos directamente de la 

realidad y fuentes de información secundaria, como es el caso de reportes de 

gestión del observatorio MIDIS, información de indicadores MINSA, PDC del 
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distrito de Huayllati; considerando que toda la información de las fuentes 

secundarias es oficial y que necesariamente es de formulación y/o revisión 

anual para la justificación del cumplimiento de objetivos y metas, entonces esta 

información es confiable.  

 

Las variables de la presente investigación no fueron analizadas 

cuantitativamente en estudios anteriores, por lo que se adaptó las técnicas 

empleadas en estudios mencionados y se creó procedimientos para lograr la 

obtención y medición de la información relevante a los indicadores 

considerados en la investigación, para medir la relación entre la pobreza y la 

gestión de los programas sociales adscritos al MIDIS (Juntos y Pensión 65). 

 

Para la recolección de información y datos de fuentes primarias se empleó las 

técnicas de observación y mayormente la encuesta/entrevista con los(as) 

jefes(as) de familia y trabajadores(as) de los principales programas sociales, 

con el propósito de obtener información más espontánea y abierta para 

profundizar información de interés para el presente estudio. La técnica de 

recolección de datos sirvió para acercarse a los fenómenos y obtener 

información precisa tomando como muestra a la población objetivo. 

 

a. Instrumentos 

 

En el estudio, se utilizó el cuestionario estructurado y confiable de 

respuestas orientadas con opciones ponderadas ENAHO (Encuesta 
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Nacional de Hogares - INEI) Anexo 1, el mismo que fue aplicado a la muestra 

porque contiene los indicadores de las variables consideradas. 

 

ENAHO 

(ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES) 

 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), monitorea las condiciones de 

vida desde 1995; a principios del 2007 el INEI apoyado por el Banco Mundial 

(BM) hizo validar la calidad de la ENAHO. Desde el 2010, normado por RS 

N° 097 – 2010 – PCM, se estableció la “Comisión Consultiva para 

Estimación de la Pobreza”, para garantizar la calidad, transparencia y 

confiabilidad de la medición de la pobreza, así como otros indicadores 

relacionados 

 

i. Descripción del instrumento 

 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es un estudio estadístico 

constante que proporciona indicadores trimestrales, ofreciendo una 

visión en evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida 

de los hogares. Esta encuesta tiene la capacidad de evaluar el impacto 

de los programas sociales y, al mismo tiempo, sirve como fuente de datos 

para instituciones tanto públicas como privadas, además de ser una 

herramienta valiosa para investigadores. Esto permite la comparación 
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con estudios similares en términos de las variables investigadas. Sus 

objetivos son: 

- Producir indicadores mensuales. 

- Diagnosticar mensualmente las condiciones de vida y pobreza de la 

población. 

- Analizar el alcance de los programas sociales en la mejora de las 

condiciones de vida de la población. 

- Ser fuente de información al estado e instituciones privadas. 

- Comparar con otros estudios similares. 

La encuesta se aplica en ámbito rural y urbano a nivel nacional, con los 

siguientes temas de encuesta: 

- Módulo de vivienda 

- Características de los miembros del hogar 

- Modulo básico de educación 

- Modulo básico de salud 

- Modulo básico de empleo 

- Ingreso del sector formal e informal 

- Ingreso del productor agropecuario 

- Gastos de hogar 

- Modulo básico del Programa Social 

- Módulo de participación ciudadana 

- Módulo de opinión: gobernabilidad, democracia y transparencia 
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ii. Análisis de la validez y confiabilidad del instrumento para la 

población estudiada 

 

La “Validez” dentro de este estudio, se cumple debido a que el contenido 

de la encuesta está relacionado con la información relevante para la 

investigación (pobreza y programas sociales). En el presente caso y en 

función de la operacionalización de variables, las definiciones 

conceptuales y el marco teórico; los indicadores incluidos en la encuesta 

pertenecen al sustento teórico de cada variable en estudio y entre ellos 

existe coherencia. 

 

La “Confiabilidad” para la presente investigación, se validó por las 

respuestas similares que se obtuvieron al aplicar en distintas 

oportunidades dentro de parámetros estadísticos  

  

iii. Análisis de fiabilidad del instrumento (ENAHO) 

 

Aun cuando el instrumento utilizado tiene una trayectoria en la medición 

de la pobreza, se realizó el análisis de fiabilidad, para conocer su 

confiabilidad; este hecho nos permitió corroborar que las preguntas de la 

encesta midan realmente lo que se pretendía medir en la población de 

estudio. Para el cálculo de fiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cron 

Bach, el cual se interpreta como “el promedio de la correlación entre los 

reactivos que constituyen un test” (Alarcón 2008). 
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Los resultados se interpretan de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 7 

VALORACION DE FIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

MAGNITUD RANGOS 

Muy baja 0.,1 a 0,20 

Baja 0,21 a 0,40 

Moderada 0,41 a 0,60 

Alta 0,61 a 0,80 

Muy alta 0,8 a 1 

FUENTE: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003) 

 

De acuerdo con la tabla, toda vez que el puntaje de Alfa de Cron Bach 

es mayor a 0,80 y menor que 1, la confiabilidad resulta muy alta. 

 

El resultado del Alfa de Cron Bach del instrumento ENAHO aplicado a las 

familias residentes en los 15 centros poblados del distrito de Huayllati en 

la provincia Grau del departamento de Apurímac, fue como se muestra a 

continuación. 

 

CUADRO N° 8 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ENAHO 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

0,82 182 

            FUENTE: Elaboración propia 2014 

 

De acuerdo con el resultado mostrado, el instrumento mide realmente 

lo que pretende medir en la población de investigación con una 

confiabilidad alta. 
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b. Método de recolección de información: 

 

Para el trabajo de campo, realizado en los 15 centros poblados del distrito 

de Huayllati, se conformó un equipo de dos personales encuestadoras, 

quienes se entrevistaron directamente con el jefe o la jefa de hogar y les 

administraron la encuesta para el recojo de información en dos 

oportunidades.  

 

Una primera aplicación para validar la confiabilidad del instrumento en el 

ámbito de la investigación al finalizar el año 2014 y la segunda para obtener  

datos  de la investigación en el primer trimestre del año 2014. 

 

El trabajo de campo tuvo una duración de 12 días distribuidos en 4 semanas 

(1mes), con 3 días de entrevista efectiva por semana; cada encuestadora 

llegó a 8 familias por día, a quienes aplicaron el cuestionario en un tiempo 

aproximado de 40 minutos.  

 

 

4.7. TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

 

Respecto al enfoque cuantitativo, para un análisis preciso de los datos 

registrados se utilizó el programa Excel y paralelamente el SPSS versión 23, 

precisando que la teoría fundamental planteada propone construir teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos 
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obtenidos en el campo de estudio y no de supuestos a priori, de otras 

investigaciones, metodológicamente fue adecuada para el conocimiento de un 

determinado fenómeno social. El procesamiento de los datos se realizó a 

través de varias fases, para determinar la normalidad de los datos donde se 

aplicó las pruebas paramétricas o no paramétricas, se hizo uso de los 

estadísticos descriptivos tales como: el promedio aritmético, la media, los 

porcentajes y la R de Pearson. Así mismo, se trabajó en función de: 

 

a. Tabulación 

 

Luego de utilizar la herramienta de recopilación de datos, se registraron los 

valores de los indicadores de la encuesta en tablas de frecuencia simples. 

Estos resultados se utilizaron para llevar a cabo el análisis y la interpretación 

de los datos relacionados con el nivel de pobreza. 

 

b. Análisis e interpretación 

 

Se procedió a la interpretación de los resultados mediante análisis de datos, 

resumiendo la información numérica en interpretación pertinente de cada 

indicador y respuestas recogidas.  

 

Posteriormente, se obtuvieron los resultados y se procedió a la interpretación, 

para finalmente elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, INTERPRETACION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

a. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

i. Variable Independiente: gestión de la política social Juntos y Pensión 65 

CUADRO N° 9 

FAMILIAS BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO 

DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

FAMILIAS BENEFICIADAS POR LOS P. S. NIVEL DE SATISFACCION 

Programa Social Nº de beneficiados Muy 

satisfecho 

Satisfecho Regularmente 

satisfecho 

Insatisfecho No opina 

JUNTOS 182 1% 73% 23% 1% 2% 

PENSION 65 129 2% 71% 24% 1% 2% 

FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

INTERPRETACION: En el presente cuadro observamos que el 100% de la 

población estudiada, es beneficiada por el Programa social Juntos por que en 

cada familia existe al menos un menor de 19 años y el 70% (129 familias) 

tienen un integrante adulto mayor de 65 años por lo que son beneficiarios del 

programa social Pensión 65. 
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De todas las familias beneficiadas por los programas sociales, por encima del 

70% expresaron que se sienten satisfechos porque las sumas económicas 

constituyen un apoyo para la adquisición de sus necesidades, solo el 1% en 

ambos programas sociales Juntos y Pensión 65expresaron insatisfacción 

debido a que el monto económico que reciben algunas familias lo destinan al 

consumo de alcohol; por otro lado, hubo un 2% en ambos casos estudiados 

que no opinaron. 

GRAFICO N° 1 

NIVEL DE SATISFACCION DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS POR LOS 

PROGRAMAS SOCIALES JUNTOS Y PENSION 65 EN EL DISTRITO DE 

HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

 

         FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

ANALISIS: El porcentaje elevado de familias que expresan satisfacción con 

los Programas Sociales estudiados, responde limitándose a las transferencias 

monetarias mensuales y/o bimensuales recibidas del Programa social Juntos 

y Pensión 65, siendo considerado por estas familias como un ingreso 

económico adicional que les permite incrementar su capacidad adquisitiva.  
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Por otro lado, si bien es cierto que estas familias cumplen con las 

corresponsabilidades, principalmente con el Programa social Juntos en cuanto 

a la asistencia de los niños y niñas en edad escolar a sus instituciones 

educativas, así como llevar a sus hijos e hijas menores de 5 años al 

establecimiento de salud para sus controles pertinentes de acuerdo a fecha 

citada; también se ha podido evidenciar que estas mismas familias no hacen 

uso adecuado del monto económico percibido, por lo que los indicadores 

referidos principalmente a salud como es el caso de la desnutrición infantil no 

han sufrido cambios significativos durante el periodo de tiempo estudiado.  

 

ii. Variable Dependiente: Pobreza 

CUADRO N° 10 

FAMILIAS SEGÚN LINEA DE POBREZA EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA 

PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

     FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

Comunidad 
INGRESOS 

MENSUALES 

CANASTA 

BASICA 

CBA_PC VALUE_LTP 

Media Media Media Debajo Línea de 

Pobreza 

Sobre la Línea de 

Pobreza 
Ahuaytani  S/.           920   S/.           205   S/.        1,371  100% 0% 

Chuchauccasa  S/.           867   S/.           205   S/.        1,416  100% 0% 

Corichichina  S/.           259   S/.           206   S/.           846  94% 6% 

Huacamolle  S/.           833   S/.           168   S/.           955  67% 33% 

Huaychupata  S/.           773   S/.           242   S/.        1,893  100% 0% 

Huayllati  S/.        1,092   S/.           294   S/.        1,437  84% 16% 

Kallasoque  S/.           740   S/.           245   S/.        1,238  60% 40% 

Kullco  S/.           338   S/.           271   S/.        1,418  100% 0% 

Paiquiste  S/.        1,007   S/.           249   S/.        1,596  93% 7% 

Palcachico  S/.           225   S/.           134   S/.           755  100% 0% 

Pampahuite  S/.           922   S/.           212   S/.        1,141  75% 25% 

Rocca  S/.        1,025   S/.           253   S/.        1,282  63% 38% 

Tambo  S/.           950   S/.           190   S/.        1,376  100% 0% 

Teneria  S/.           813   S/.           239   S/.        1,078  80% 20% 

Yanarico  S/.           562   S/.           219   S/.        1,015  69% 31% 
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INTERPRETACION: En el cuadro observamos en un primer momento, al 

centro poblado de Huayllati que a su vez es capital de distrito con el mayor 

monto económico como ingreso mensual familiar de toda fuente con S/. 1,092 

y el monto destinado a la canasta básica es de S/. 294 debido a la ocupación 

de los jefes de hogar siendo alguno de ellos profesores además de 

microempresarios; el centro poblado Palcachico es el que presenta el menor 

monto económico de ingreso familiar de toda fuente con S/. 225 y el monto 

destinado a la canasta básica es de S/. 134 porque su principal fuente de 

ingresos es la agricultura donde prestan servicios de peón.  

 

En un segundo momento observamos que la Línea de Pobreza varía para 

cada centro poblado, desde S/. 755 hasta S/. 1,893; de allí tenemos que un 

60% (9) de centros poblados reportan en porcentajes bajos la existencia de 

familias no pobres y el 40%(6) de centros poblados reportan al 100% de sus 

familias en condiciones de pobreza. 
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GRAFICO N° 2 

CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS SEGÚN LINEA DE POBREZA EN EL 

DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que en el distrito de Huayllati de 

la provincia Grau del departamento de Apurímac, según la Línea de Pobreza, 

el mayor porcentaje de familias se encuentra en situación de pobreza y solo 

un 14% de familias son catalogados como no pobres. 
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GRAFICO N° 3 

INGRESOS FAMILIARES EN RELACION A LA LINEA DE POBREZA EN EL 

DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

ANALISIS: De acuerdo con el promedio distrital de ingresos familiares de 

toda fuente, la canasta básica total en el año 2014 fue de S/. 151 por cada 

persona integrante de una familia, por otro lado el INEI informa que para ser 

considerado como pobre extremo el mínimo de gasto mensual per cápita 

debería ser S/. 151 (2012) y S/. 155 (2014); por tanto, las familias del distrito 

de Huayllati se encuentran en condición de extrema pobreza. La Línea de 

Pobreza per cápita hallada para las familias del distrito de Huayllati es de 

S/. 251, el mismo que se encuentra por debajo de los S/. 292 promedio 

nacional reportado por el INEI y por encima de los S/. 238 promedio para la 

sierra peruana reportado por el INEI. 
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De acuerdo a su realidad por La línea de Pobreza, las familias del distrito 

de Huayllati para ser considerado como no pobres, tendrán que incrementar 

su canasta básica total (CBT) per cápita mensual a un monto de S/. 252, el 

mismo que superaría mínimamente a lo reportado en la actualidad. 

 

CUADRO N° 11 

CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS SEGÚN INDICADORES DE NECESIDADES 

BASICAS INSATISFECHAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA 

GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

 

      

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

INTERPRETACION: Según los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas, como aspecto positivo en la población estudiada observamos 

que; todas las viviendas cuentan con servicios higiénicos y el 100% de 

familias que tienen entre sus integrantes niños y niñas en edad escolar, 

todos asisten a un centro educativo. Por otro lado, también tenemos que un 

15% de familias han dejado de tener alta dependencia económica y al 

menos un 9% de familias cuentan con ambientes adecuados dentro de sus 

viviendas disminuyendo la situación de hacinamiento. 

 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Recuento % del N  

NBI 1: Vivienda inadecuada Si 182 100% 

No 0 0% 

NBI 2: Vivienda con hacinamiento Si 166 91% 

No 16 9% 

NBI 3: Hogares con vivienda sin servicios higiénicos Si 0 0% 

No 182 100% 

NBI 4: Hogares con niños que no asisten a la escuela Si 0 0% 

No 175 97% 

NBI 5: Hogares con alta dependencia económica Si 154 85% 

No 28 15% 
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Negativamente en la población estudiada observamos que, el 100% de 

hogares tienen viviendas inadecuadas consideradas así por el material 

utilizado en sus paredes (adobe, piedra con barro) y pisos de tierra así como 

también por el tipo de vivienda, un 91% de hogares se encuentran en 

situación de hacinamiento es decir que en cada una de ellas residen más 

de 3ª 4 personas por habitación, finalmente el 85% de hogares presentan 

alta tasa de dependencia económica principalmente por que el jefe o la jefa 

de hogar solo tiene estudios de primaria incompleta y con mayor a cuatro 

personas bajo su responsabilidad. 

 

GRAFICO N° 4 

INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN LAS FAMILIAS 

DEL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

 

              FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 
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ANALISIS: Si bien es cierto que de acuerdo al presente gráfico todas las 

familias en sus viviendas cuentan con servicios higiénicos, también es 

importante reportar que esos servicios higiénicos en su mayoría son 

inadecuadas debido a que son infraestructuras bastante precarias de letrinas 

tipo hoyo seco (caseta simple de bajo costo) en la zona netamente rural y la 

población ubicada en la zona urbana (capital de distrito y centro poblado 

Pampahuite) cuenta con letrinas de tipo arrastre hidráulico; siendo ambos 

casos riesgo de enfermedades. 

 

Así mismo, tenemos que todos los niños en edad escolar principalmente los 

de 6 a 12 años de edad, asisten a un centro educativo dentro de la Educación 

Básica Regular (EBR); esto quiere decir que el 100% de familias bonificadas 

por el Programa social Juntos vienen cumpliendo la corresponsabilidad 

asumida en cuanto a la educación de sus hijos. 
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CUADRO N° 12 

CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS SEGÚN EL MÉTODO INTEGRADO DE 

MEDICION DE LA POBREZA EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA 

GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

TERCERA CLASIFICACION DE LA POBREZA POBLACIONAL  

Comunidad Pobre crónico Pobres inerciales 

Total, distrital 85% 15% 

Ahuaytani 100% 0% 

Chuchauccasa 100% 0% 

Corichichina 94% 6% 

Huacamolle 67% 33% 

Huaychupata 100% 0% 

Huayllati 84% 16% 

Kallasoque 60% 40% 

Kullco 100% 0% 

Paiquiste 93% 7% 

Palcachico 100% 0% 

Pampahuite 75% 25% 

Rocca 63% 38% 

Tambo 100% 0% 

Teneria 80% 20% 

Yanarico 69% 31% 

                                    FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

INTERPRETACION: En el presente cuadro observamos que del 100% de 

centros poblados que conforman el ámbito de estudio, un 40% (6 centros 

poblados) tienen a sus familias en condiciones de pobreza crónica y el 60% (9 

centros poblados) tienen entre el 6% y 40% de sus familias en condiciones de 

pobreza inercial. 
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GRAFICO N° 5 

CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS SEGÚN EL MÉTODO INTEGRADO DE 

MEDICION DE LA POBREZA EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA 

GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

ANALISIS: A nivel distrital, según el método integrado de clasificación de la 

pobreza; el mayor porcentaje de familias se encuentran en el grupo de pobres 

crónicos, siendo parte de ellos las familias que presentan limitaciones en el 

acceso a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos 

deficientes. 

 

 Un 15% de familias ha sido clasificado dentro del grupo de pobres inerciales, 

constituido por aquellas familias que no presentan problemas en ingresos o 

gastos pero que si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. 
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CUADRO N° 13 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCION DE LAS FAMILIAS 

 BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL NIVEL DE POBREZA 

EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

VARIABLES % de N 

N
IV

E
L

 D
E

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
  JUNTOS 

Satisfecho  75% 

Regularmente satisfecho 23% 

Insatisfecho  1% 

PENSION 65 
Satisfecho  73% 

Regularmente satisfecho 24% 

Insatisfecho  1% 

N
IV

E
L

E
S

 D
E

 P
O

B
R

E
Z

A
 Línea de 

Pobreza 

Debajo de la Línea de pobreza (pobre) 86% 

Sobre de la Línea de pobreza (no pobre) 14% 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas 

NBI 1: Vivienda inadecuada 100% 

NBI 2: Vivienda con hacinamiento 91% 

NBI 3: Hog. con vivienda sin servicios higiénicos 0% 

NBI 4: Hog. con niños que no asisten a la escuela 0% 

NBI 5: Hog. con alta dependencia económica 85% 

Método 

Integrado 

Pobreza crónica 85% 

Pobreza inercial 15% 

        FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

INTERPRETACION: En el presente cuadro observamos que la mayor 

cantidad de familias se encuentran satisfechas con los Programas Sociales, el 

75% con Juntos y 73% con Pensión 65 porque consideran un apoyo 

económico para la adquisición de productos de primera necesidad; seguido de 

aquellas que se sienten regularmente satisfechos. También podemos 

observar, que mayor al 80% de esas mismas familias se ubica por debajo de 

la línea de Pobreza porque la canasta básica precipita es inferior al promedio 

necesario, presentan sus necesidades básicas insatisfechas por falta de 

acceso y orientación técnica de los programas sociales y se encuentran en 

condiciones de pobreza crónica ya que arrastran sus carencias generación 

tras generación. 
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Es mínimo el porcentaje de familias que se ubica por encima de la Línea de 

Pobreza, que al menos tiene una necesidad básica cubierta y/o se encuentra 

en el grupo de pobres inerciales. 

 

GRAFICO N° 6 

NIVEL DE SATISFACCION CON LOS PROGRAMAS SOCIALES JUNTOS Y 

PENSIÓN 65Y NIVEL DE POBREZA DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO DE 

HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC: 2014  

 

                      FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia  

 

ANALISIS: Aun cuando los reportes de nivel de satisfacción indican que más 

del 95% de familias que han sido beneficiadas por los programas sociales 

están satisfechas, podemos ver un 85% de esas mismas familias se 

encuentran por debajo de la Línea de Pobreza establecida para el distrito de 

Huayllati. 
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Debemos considerar que siendo el ámbito de estudio, una zona de injerencia 

minera (Proyecto Las Bambas), el costo de vida tiene un incremento en 

relación a otras áreas rurales; este fenómeno determina el costo de la canasta 

básica familiar per cápita establecido por la Línea de Pobreza.  

 

Las transferencias monetarias mensuales de S/. 100 por el Programa social 

Juntos y de S/. 125 por el Programa Social Pensión 65, se convierten en un 

ingreso monetario mensual adicional a otros ingresos familiares de S/. 225 

para cada una de las familias, considerando que el 70% de familias son 

bonificadas paralelamente por ambos programas sociales; sin embargo, este 

monto solo aporta con el 18% (S/. 34) del costo de la canasta básica familiar 

per cápita a nivel distrital. Por otro lado, si consideramos al otro 30% de 

familias bonificadas solo por el Programa Social Juntos, significa que ellos 

tienen un ingreso monetario mensual adicional a otros ingresos familiares de 

S/. 100 que representa el 8% (S/.18) del costo de la canasta básica familiar 

per cápita a nivel distrital. 

 

Entonces, estas familias satisfechas con el beneficio económico recibido de 

los programas sociales, desconocen el nivel de pobreza en el que se hallan 

ubicados. 
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GRAFICO N° 7 

NIVEL DE SATISFACCION CON LOS PROGRAMAS SOCIALESJUNTOS Y 

PENSIÓN 65E INDICADIRES DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN 

EL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

 

      FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia  

 

ANALISIS: De los Programas Sociales estudiados, más del 95% de familias 

que han sido beneficiadas por ambos refieren encontrarse satisfechas, al 

mismo tiempo frente a este hecho se tienen que el 100% de estas mismas 

familias presentan al menos una necesidad básica insatisfecha y por encima 

del 80% de familias presentan 3 de las 5 necesidades básicas insatisfechas. 

 

Debemos considerar que los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas guardan estrecha relación con la calidad de vida de los seres 

humanos, tomando en cuenta que estas familias tengan viviendas con 

características físicas adecuadas, viviendas con algún tipo de desagüe, que 
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no vivan en hacinamiento, familias cuyos hijos o hijas en edad escolar asistan 

a sus centros de estudio con normalidad y que no tengan alta dependencia 

económica. En consecuencia, el hecho de que las familias estudiadas salgan 

de las necesidades básicas insatisfechas viene a ser un resultado del nivel de 

conciencia que estas mismas hayan adquirido y asumido con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida. 

 

Dentro de la gestión operativa de ambos Programas Sociales Juntos y Pensión 

65, se cuenta con profesionales que se desempeñan como monitores locales, 

estos se aseguran del cumplimiento de sus metas cuantitativas establecidas, 

como por ejemplo el nº de familias que fueron abonados en el mes, acceso a 

servicios de salud, acceso a servicios educativos y dentro de la seguridad de 

necesidad básica realizan orientación preventiva promocional en materia de 

salud aproximadamente cada 3 a 6 meses. Por su parte el sector salud se 

limita a brindar atenciones preventivas promocionales a estas familias y/o sus 

miembros, solamente cuando estos acuden a los establecimientos de salud. 

 

Por tanto, estas familias estudiadas al no contar con un trabajo social 

responsable desde los sectores involucrados, continuarán presentando 

necesidades básicas insatisfechas. 
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GRAFICO N° 8 

NIVEL DE SATISFACCION CON LOS PROGRAMAS SOCIALES JUNTOS Y 

PENSIÓN 65Y NIVELES DE POBREZA POR EL METODO INTEGRADO EN EL 

DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 

APURIMAC: 2014 

 

                     FUENTE: Encuesta aplicada en marzo 2014, elaboración propia 

 

ANALISIS: Cuando se observa que el mayor porcentaje de familias que 

corresponde al 85% forma parte de los pobres crónicos y además la diferencia 

del 15% son catalogados como pobres inerciales, más allá de la satisfacción 

expresada por estas mismas familias que fueron beneficiados por el Programa 

social Juntos y Pensión 65; podemos evidenciar que los objetivos descritos de 

los Programas Sociales y por ende de las Políticas Sociales dentro del marco 

teórico del presente estudio no se cumplieron hasta finalizar la gestión 2014 

pese a que la intervención del Programa Social Junto tiene una trayectoria 

mayor los 5 años y en el caso de Pensión  65 mayor a los 3 años. 
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Al no haber logrado sus objetivos establecidos en relación con la pobreza 

estos Programas Sociales estudiados, se asevera que la pobreza continúa 

siendo un problema de transmisión intergeneracional en las familias.  

 

b. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como objetivo, analizar de qué manera se han 

gestionado los programas sociales implementados en el ámbito de estudio 

en cumplimiento de la política social y principalmente cuales fueron sus 

aportes para disminuir la pobreza existente en la población de estudio. 

 

A continuación, se discuten los principales hallazgos de este estudio, 

pudiéndose deducir los siguientes: 

 

- La gestión de los programas sociales  ha sido eficiente durante el 

periodo de estudio, teniéndose que el 100% de hogares afiliadas en el 

programa social Juntos  ha sido abonado económicamente de manera 

oportuna, del  mismo  modo en el programa social P 65 el 100% de 

adultos mayores afiliados al programa fueron abonados 

económicamente y de manera oportuna. Sumado a ello se tiene que 

más del 95% de familias beneficiadas por estos programas sociales se 

encuentran satisfechos. 
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- De acuerdo a los métodos de medición de la pobreza  utilizados en el 

presente estudio, es alarmante los porcentajes poblacionales ubicados 

en condiciones de pobreza; teniéndose que el 86% de familias se hallan 

ubicadas por debajo de la Línea de Pobreza per cápita establecida para 

el distrito, por otro lado se tiene que por encima del 80% de familias 

tienen 3 de las 5 necesidades básicas insatisfechas sin considerar a 

aquellos hogares que no cuentan con desagüe de ningún tipo ya que 

en su reemplazo se tomó en cuenta los servicios higiénicos 

implementados a través de letrinas tipo hoyo seco por tratarse de zona 

rural y finalmente a través de método integrado se clasificó al 85% de 

familias en condiciones de pobres crónicos y el restante 15% en 

condiciones de pobreza inercial. 

 

- El ingreso familiar per cápita de S/. 160 reportado a finales del año 2014 

por el PDL (Plan de Desarrollo Local) del distrito de Huayllati, disminuyó 

en 5.6% a S/. 151 per cápita mensual, lo cual indica que esta población 

estudiada además se encuentra en condiciones de extrema pobreza 

según el INEI quien establece que para ser considerado como pobre 

extremo el mínimo de gasto mensual debe ser S/. 155. 

 

- La gestión de los programas sociales durante el periodo de tiempo 

estudiado, no demostró eficacia; principalmente debido a que no han 

logrado disminuir el nivel de pobreza en el que se hallan ubicadas las 

familias, así también porque a través de las fuentes de información 
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secundaria facilitada por las unidades territoriales de los programas 

sociales en estudio, su trabajo fue limitado al cumplimiento oportuno de 

metas cuantitativas establecidas y no así al monitoreo o control de 

impactos logrados, como por ejemplo los casos de disminución de la 

deserción escolar en los diferentes centros educativos en coordinación 

con el sector educación y la disminución de las tasa de desnutrición 

infantil y escolar en coordinación con el sector salud. Así mismo no se 

lograron cambios en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de 

viviendas inadecuadas y hacinamiento familiar, debido al poco trabajo 

operativo de sensibilización preventiva promocional desarrollado por los 

monitores de cada programa social en campo. 

 

- Se ha evidenciado claramente que los programas sociales han logrado 

el acceso a los servicios de salud y educación de las familias como parte 

de la corresponsabilidad asumida por las mismas, sin embargo ya de 

manera reiterativa podemos decir que a nivel de indicadores de impacto 

en salud y educación no existen reportes de resultados tanto por los 

programas sociales como tampoco por los sectores de salud y 

educación; más al contrario se ha percibido un trabajo aislado y en 

muchos casos descoordinado desde los niveles regionales de gestión. 

 

- Si contrastamos con estudios previos aproximadamente similares, 

tenemos que IVAN HIDALGO R. (2011) a través del Reporte Regional 

del Observatorio de Desarrollo Humano referido a la situación de 
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pobreza en Apurímac, reporta que el distrito de Huayllati presentaba un 

92.7% de pobreza en el año 2010 y el presente estudio dentro de sus 

resultados arroja un 86% de pobreza, lo cual significa que en 4 años ha 

disminuido en un 6.7% pero esta disminución no responde 

exclusivamente a la intervención de los programas sociales. 

 

5.2. PRUEBAS DE HIPOTESIS 

CUADRO N° 14 

TABLA CRUZADA:  DE QUE PROGRAMA SOCIAL SE BENEFICIO SU FAMILIA EL 2014 

                                    *COMO SE SIENTE UD. CON LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS QUE SE BENEFICIO 

  

COMO SE SIENTE UD. CON LOS PROGRAMAS 

SOCIALES DE LOS QUE SE BENEFICIO 

Total 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Regularmente 

satisfecho 
Insatisfecho 

DE QUE 

PROGRAMA 

SOCIAL SE 

BENEFICIO 

SU FAMILIA 

EL 2014 

Juntos Recuento 1 70 26 1 98 

Recuento esperado 1.1 74.1 22.3 .6 98.0 

% dentro de COMO SE SIENTE 

UD. CON LOS PROGRMAS 

SOCIALES DE LOS QUE SE 

BENEFICIO 

50.0% 52.6% 65.0% 100.0% 55.7% 

Pensión 

65 

Recuento 1 63 14 0 78 

Recuento esperado .9 58.9 17.7 .4 78.0 

% dentro de COMO SE SIENTE 

UD. CON LOS PROGRMAS 

SOCIALES DE LOS QUE SE 

BENEFICIO 

50.0% 47.4% 35.0% 0.0% 44.3% 

Total Recuento 2 133 40 1 176 

Recuento esperado 2.0 133.0 40.0 1.0 176.0 

% dentro de COMO SE SIENTE 

UD. CON LOS PROGRMAS 

SOCIALES DE LOS QUE SE 

BENEFICIO 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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CUADRO N° 15 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 3, 365a 3 .435 

Corrección por continuidad 3.656 3 ,534 

Razón de verosimilitud 2.725 3 .436 

Asociación lineal por lineal 2.794 1 .095 

N de casos válidos 176     

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 44... 

 

CUADRO N° 16 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error estandarizado 

asintótico 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-.118 .072 -1.568 ,119c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-.114 .073 -1.512 ,132c 

N de casos válidos 176       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

GRAFICO N° 9 
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a. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

CUADRO N° 17 

TABLA CRUZADA: DE QUE PROGRAMA SOCIAL SE BENEFICIO SU FAMILIA EL 2014 Y 2014*VALUE_LTP 

  
VALUE_LTP 

Total 
Debajo Linea de Pobreza Sobre la Linea de Pobreza 

DE QUE 

PROGRAMA 

SOCIAL SE 

BENEFICIO 

SU FAMILIA 

EL 2014 

Juntos Recuento 79 20 99 

Recuento esperado 84.0 15.0 99.0 

% dentro de VALUE_LTP 52.3% 74.1% 55.6% 

Pensión 

65 

Recuento 72 7 79 

Recuento esperado 67.0 12.0 79.0 

% dentro de VALUE_LTP 47.7% 25.9% 44.4% 

Total Recuento 151 27 178 

Recuento esperado 151.0 27.0 178.0 

% dentro de VALUE_LTP 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

CUADRO N° 18 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,392a 1 .086     

Corrección de 

continuidadb 
3.555 1 .059     

Razón de verosimilitud 4.599 1 .032     

Prueba exacta de 

Fisher 
      .038 .028 

Asociación lineal por 

lineal 
4.367 1 .037     

N de casos válidos 178         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,98. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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GRAFICO N° 10 

 

 

5.3. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

a. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

H0: La gestión de los programas sociales Juntos y Pensión 65NO influye 

en el nivel de pobreza de la población del distrito de Huayllati en la 

provincia de Grau del departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

H1: La gestión de los programas sociales Juntos y Pensión 65SI influye 

en el nivel de pobreza de la población del distrito de Huayllati en la 

provincia de Grau del departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 
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Se muestra que 06 casillas (75%) han esperado un recuento menor que 5, 

y el recuero mínimo esperado es de 0.02, hará uso de la corrección de 

Yates, por lo cual se interpretará la corrección por continuidad. 

 

Como el nivel de significancia 3.656 es mayor a 0,05 se rechaza la H1, 

entonces se acepta la hipótesis H0 lo cual indica que la gestión de los 

programas sociales Juntos y Pensión 65NO influye en el nivel de pobreza 

de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

b. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

H0: La gestión del programa social Juntos NO influye en el nivel de 

pobreza de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

H1: La gestión de los programas sociales Juntos SI influye en el nivel de 

pobreza de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

H0: La gestión del programa social Pensión 65 NO influye en el nivel de 

pobreza de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 
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H1: La gestión de los programas sociales Pensión 65 SI influye en el nivel 

de pobreza de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau 

del departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

Como el nivel de significancia 0,086 es mayor a 0,05 se rechaza las H1, 

entonces se acepta las hipótesis H0 lo cual indica que la gestión de los 

programas sociales Juntos y Pensión 65NO influyen en el nivel de pobreza de 

la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del departamento 

de Apurímac, en el periodo 2014. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Pese a que en el estudio realizado se evidencio que la gestión de los programas 

sociales caso Juntos y Pensión 65generaron satisfacción en las familias 

usuarias, es alarmante los porcentajes poblacionales ubicados en condiciones 

de pobreza; teniéndose que el 86% de familias se hallan ubicadas por debajo 

de la Línea de Pobreza per cápita establecida para el distrito; por otro lado se 

tiene que por encima del 80% de familias tienen 3 de las 5 necesidades básicas 

insatisfechas sin considerar a aquellos hogares que no cuentan con desagüe 

de ningún tipo ya que en su reemplazo se tomó en cuenta los servicios 

higiénicos implementados a través de letrinas tipo hoyo seco por tratarse de 

zona rural y finalmente a través de método integrado se clasificó al 85% de 

familias en condiciones de pobres crónicos y el restante 15% en condiciones de 

pobreza inercial. Por tanto y basado en el nivel de significancia de la prueba de 

hipótesis se concluye que: La gestión de los programas sociales Juntos y 

Pensión 65NO influyen en el nivel de pobreza de la población del distrito de 

Huayllati en la provincia de Grau del departamento de Apurímac, en el periodo 

2014. 

 

2. La gestión del programa social de transferencias monetarias condicionadas 

Juntos, ha logrado el acceso de las familias a los servicios de salud y educación, 

por otro lado, la subvención económica benefició a la población vulnerable 

mayor de 65 años con la gestión del programa social Pensión 65; sin embargo, 
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al realizar el presente estudio no se encontraron reportes de resultados a nivel 

de indicadores de impacto en salud y educación, percibiéndose un trabajo 

aislado y descoordinado entre cada uno de los programas, los sectores salud y 

educación y el nivel de gobierno local (municipalidad), hecho que se relaciona 

a los resultados  arrojados con la prueba de hipótesis específicas, 

concluyéndose que: 

 

- La gestión del programa social Juntos NO influye en el nivel de pobreza de 

la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del departamento 

de Apurímac, en el periodo 2014. 

 

- La gestión del programa social Pensión 65 NO influye en el nivel de pobreza 

de la población del distrito de Huayllati en la provincia de Grau del 

departamento de Apurímac, en el periodo 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los programas sociales Juntos y Pensión 65que responden a la política 

social implementada por el nivel central del Estado, deben tener mayor 

atención desde el gobierno local en cuanto al monitoreo, control y soporte 

técnico de las acciones operativas realizadas por los facilitadores con la 

finalidad de lograr efectos y resultados esperados, ya que las familias 

campesinas que equivocadamente son denominados como una clase no 

pensante y sin capacidad de lograr cambios, con apoyo y fortalecimiento de 

capacidades pueden contribuir en su propio cambio y la disminución de su 

nivel de pobreza en la que se encuentran. 

 

2. Con el propósito  de contribuir a que las políticas sociales Juntos y Pensión 

65tengan mejores resultados en el abordaje a la pobreza, es necesario 

considerar que la gestión de los programas sociales Juntos y Pensión 65debe 

ser coordinada y articulada con los gobiernos locales y sectores 

involucrados, principalmente el sector salud, controlando y condicionando al 

cumplimiento de ciertos compromisos (contrapartes) de las familias 

beneficiarias, como por ejemplo: la adopción de hábitos saludables, la 

implementación de biohuertos, el manejo de residuos sólidos, la 

implementación de infraestructura  para mejorar la calidad de sus viviendas 

con recurso local (adobe, palos) y evitar el hacinamiento. 
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3. Partiendo de este primer estudio, motivar futuros estudios de investigación 

periódica al menos al inicio de cada gestión de los gobiernos locales, el cual 

permitirá conocer los avances en la disminución de los niveles de pobreza y 

extrema pobreza, además de considerar como línea de base para su 

abordaje. 
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ANEXOS: 

a. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
¿Cómo influye la 
gestión de la 
política social 
implementada a 
través de los 
programas 
sociales en el 
nivel de pobreza 
de la población 
del distrito de 
Huayllati en la 
Provincia de 
Grau, región 
Apurímac; en el 
periodo 2014 - 
204?  
 

Analizar de qué 
manera se han 
gestionado los 
programas sociales 
implementados en el 
distrito de Huayllati 
de la Provincia de 
Grau, región 
Apurímac en 
cumplimiento de la 
política social, y 
cuáles han sido sus 
aportes para 
disminuir la pobreza 
existente de la 
población; en el 
periodo 2014 – 
2014. 
 

 
La gestión de los programas 
sociales Juntos y Pensión 
65influye en el nivel de 
pobreza de la población del 
distrito de Huayllati en la 
provincia de Grau del 
departamento de Apurímac, 
en el periodo 2014. 
 
 
 
H0: La gestión de los 
programas sociales Juntos y 
Pensión 65NO influye en el 
nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac, en el periodo 2014. 
 
 
 
H1: La gestión de los 
programas sociales Juntos y 
Pensión 65SI influye en el 
nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac, en el periodo 2014. 
 

Gestión del 
programa 
social 
JUNTOS 

Nivel de 
satisfacción 

 
- X1.1 N° de hogares muy satisfechos con el programa 
- X1.2 N° de hogares satisfechos con el programa. 
- X1.3 N° de hogares regularmente satisfechos con el programa. 
- X1.4 N° de hogares insatisfechos con el programa. 
- X1.5 N° de hogares muy insatisfechos con el programa. 

Gestión del 
programa 
social 
PENSION 
65 

Nivel de 
satisfacción 

 
 

- X2.1 N° de adultos mayores muy satisfechos con el programa. 
- X2.2 N° de adultos mayores   satisfechos con el programa. 
- X2.3 N° de adultos mayores   regularmente satisfechos. 
- X2.4 N° de adultos mayores insatisfechos con el programa. 
- X2.5 N° de adultos mayores   muy insatisfechos con el programa. 

  

Pobreza 

Línea de 
pobreza 

 
4. Y1.1 No pobre 
5. Y1.2 Pobre 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas 

 
 

6. Y1.4 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas  
7. Y1.5 Hogares en viviendas con hacinamiento 
8. Y1.6 Hogares en vivienda sin desagüe de ningún tipo 
9. Y1.7 Hogares con niños que no asisten a la escuela 
10. Y1.8 Hogares con alta dependencia económica 

 

Integrada 

 
 

11. Y1.9 Pobres crónicos 
12. Y1.10 Pobres recientes 
13. Y1.11 Pobres inerciales 
14. Y1.12 Integrados socialmente 
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¿Cómo influye la 
gestión del 
programa social 
Juntos en el nivel 
de pobreza de la 
población del 
distrito de 
Huayllati en la 
provincia de Grau, 
región Apurímac; 
en el periodo 
2014 2014? 
 

Analizar cómo se 
realiza la gestión del 
programa social 
Juntos y cuáles son 
las características 
que permitieron el 
logro de sus 
objetivos, en la 
búsqueda de 
disminuir la pobreza 
de la población del 
distrito de Huayllati 
de la provincia de 
Grau; región 
Apurímac; en el 
periodo 2014 – 
2014. 

La gestión de programa social 
Juntos influye en el nivel de 
pobreza de la población del 
distrito de Huayllati en la 
provincia de Grau del 
departamento de Apurímac. 
 
H0: La gestión del programa 
social Juntos NO influye en el 
nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac. 
 
H1: La gestión del programa 
social Juntos SI influye en el 
nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac. 

Gestión del 
programa 
social 
JUNTOS 

 

 
- X1.1 N° de hogares muy satisfechos con el programa 
- X1.2 N° de hogares satisfechos con el programa. 
- X1.3 N° de hogares regularmente satisfechos con el programa. 
- X1.4 N° de hogares insatisfechos con el programa. 
- X1.5 N° de hogares muy insatisfechos con el programa. 

Pobreza 

Línea de 
pobreza 

 
15. Y1.1 No pobre 
16. Y1.2 Pobre 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas 

 
17. Y1.4 Hogares en viviendas con características físicas 

inadecuadas  
18. Y1.5 Hogares en viviendas con hacinamiento 
19. Y1.6 Hogares en vivienda sin desagüe de ningún tipo 
20. Y1.7 Hogares con niños que no asisten a la escuela 
21. Y1.8 Hogares con alta dependencia económica 

Integrada 

22. Y1.9 Pobres crónicos 
23. Y1.10 Pobres recientes 
24. Y1.11 Pobres inerciales 
25. Y1.12 Integrados socialmente 

¿Cómo influye la 
gestión de 
programa social 
Pensión 65 en el 
nivel de pobreza 
de la población 
del distrito de 
Huayllati en la 
provincia de Grau, 
región Apurímac; 
en el periodo 
2014 - 2014? 

Analizar cómo se 
realiza la gestión del 
programa social 
Pensión 65 y cuáles 
son sus aportes 
para lograr los 
objetivos que 
buscan disminuir la 
pobreza de la 
población del distrito 
de Huayllati de la 
provincia de Grau, 
región Apurímac; en 
el periodo 2014 – 
2014. 

La gestión de programa social 
Pensión 65 influye en el nivel 
de pobreza de la población del 
distrito de Huayllati en la 
provincia de Grau del 
departamento de Apurímac. 
 
H0: La gestión del programa 
social Pensión 65 NO influye 
en el nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac. 
 
H1: La gestión del programa 
social Pensión 65 SI influye en 
el nivel de pobreza de la 
población del distrito de 
Huayllati en la provincia de 
Grau del departamento de 
Apurímac. 

Gestión del 
programa 
social 
PENSION 
65 

 

- X2.1 N° de adultos mayores muy satisfechos con el programa. 
- X2.2 N° de adultos mayores   satisfechos con el programa. 
- X2.3 N° de adultos mayores   regularmente satisfechos. 
- X2.4 N° de adultos mayores insatisfechos con el programa. 
- X2.5 N° de adultos mayores   muy insatisfechos con el programa. 

 

Pobreza 

Línea de 
pobreza 

26. Y1.1 No pobre 
27. Y1.2 Pobre 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas 

 
28. Y1.4 Hogares en viviendas con características físicas 

inadecuadas  
29. Y1.5 Hogares en viviendas con hacinamiento 
30. Y1.6 Hogares en vivienda sin desagüe de ningún tipo 
31. Y1.7 Hogares con niños que no asisten a la escuela 
32. Y1.8 Hogares con alta dependencia económica 

Integrada 

33. Y1.9 Pobres crónicos 
34. Y1.10 Pobres recientes 
35. Y1.11 Pobres inerciales 
36. Y1.12 Integrados socialmente 
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b. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
ENCUESTA A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO DE 

HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC (Entrevista con el jefe o jefa de familia) 

 

a) Ubicación geográfica 

Comunidad o Centro poblado…………………………………………………………. 

Anexo… Caserío…...…………………………………... 

b) N° de hogares 

¿Cuántos grupos de personas cocinan por separado en esta vivienda?................ 

c) Miembros en cada hogar 

1. Cuantos miembros hay en su hogar?: Menores de 5 años (    ) 

 De 5 a 14 años (    ) de 15 a 19 años (       ) de 20 a más (      ) 

2. Los miembros de su hogar cuentan con DNI: Si ( )  No (   ) 

Todos ( ) Cuantos Si (  ) Cuantos No (  ), Porque No?… 

d) Acceso a una vivienda con los requisitos básicos  

1. La casa donde vive la familia es:  

Propia (   ), Alquilada (   ), En situación de cuidante (   ) 

2. Tipo de vivienda es: Casa independiente (    ), Casa de vecindad  (    )  

Choza o cabaña   (   ) Local no destinado para habitación humana (    ) 

3. El material de las paredes de la vivienda es de: Ladrillo o bloqueta (   )  

Adobe (   )  Madera (   )  Quincha (caña con barro) (   ) Piedra con barro (   ) 

4. El material predominante en los pisos de la vivienda es de: Tierra ( ) Cemento (   )  Losetas, cerámicos o 

similares (   )  Parquet (   )  Madera (    ) 

5. El material del techo de la vivienda es de: Paja () Teja (  )  Calamina (  ) 

6. Cuantas habitaciones en total tiene su vivienda sin considerar el baño ni la cocina: Una () dos(   )  tres (   ) 

cuatro (   ) cinco (   ) más de cinco (   ) 

7. Cuantas habitaciones usan para dormir: 

Una (   ) dos (    )  tres (    ) cuatro (    ) cinco (    ) más de cinco (    ) 

8. La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública: Si ( ) No (    )  

 

e) Acceso a agua potable y desagüe:  

1. El agua que consume su familia es: Potable() Clorada(   ) Sin clorar(   ) 

¿Porque sin clorar?............................................................................................ 

2. El abastecimiento de agua en la vivienda es a través de: 

Red pública dentro de la vivienda (    ) Pilón de uso público (    ) 

3. El abastecimiento de agua en la vivienda, procede de: 

Pozo (   )  Rio (   )  Acequia (   ) Manantial (   )  

4. El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectado a: 

Pozo séptico (    ) Pozo ciego / letrina (    ) Rio, acequia o canal (    ) 

 

f) Acceso a asistencia sanitaria para la salud:  

1. Los miembros de su familia se encuentran afiliados a: 

SIS (Seguro integral de salud) (     ), Es salud (     ), no tiene ninguno (     ) 

¿Cuántos No están afiliados a un seguro?............Por qué?............................... 

 

2. Cuando algún miembro de su familia enferma, donde acude: 

Posta de salud (   ) solo remedios caseros (   ) ambos (   ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

3. Cada cuánto tiempo lleva a sus hijos menores de  5 años al establecimiento de salud: mensual(   ) cada 2 

meses(   ) cada 6 meses(   ) nunca(   ); por que?......................................................................................... 

 

g) Acceso a servicios de educación: 

1. Sabe leer: Si (   ) No (   ), sabe escribir: Si (   ) No (   ) 

Porque No:…………………………………………………………………….. 

2. Asiste a algún programa de alfabetización: Si (   ) No (   ) 

3. Cuál fue el último nivel y grado o año de estudios que aprobó: 

Sin nivel (    ) Inicial (    ) Primaria (    ) Secundaria (   ) Superior (   ) 

4. Sus hijos en edad escolar asisten a la escuela y/o colegio: Si(   )  No(   )    

Porque No asiste:……………………………………………………………….. 
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5. La educación que brindan en la escuela y/o colegio es para Ud.: 

Buena (   ) Regular (   ) Mala (   ) Muy mala (   ) No opina (   ) 

Porque:………………………………………………………………..………….. 

h) Acceso a una canasta básica de consumo: 

1. Cada cuanto tiempo compra productos para alimentación de su familia: una vez al mes (   ) cada 15 días (   

) cada semana (   ) diario (   ) 

2. Cuáles son los productos comprados para su alimentación y cuánto:  

Carne (  )(    kg.), Pescados(  )(    kg.), Pollo(  )(    kg.), Menestras (  )(    kg.) 

Tubérculos (   )(    kg.), Otros (   ) Que…………………………….……………. 

3. Que productos cultiva para el consumo familiar: granos(  ) verduras(   ) 

Tubérculos (   ) hortalizas (   ) frutas (   )  

4. Cada cuanto tiempo compra vestido para los integrantes de su familia:  

Una vez al mes (   ) cada 3 meses (   ) cada 6 meses (   ) cada año (   ) 

5. Cada cuanto tiempo gasta en servicio de transporte: diario (   ) semanal (   ) cada meses (   ) otro (   ) 

cuando?............................................................. 

6. El combustible que más se utiliza en su hogar para cocinar los alimentos es: Gas( ) Kerosene(  ) Carbón(  ) 

Leña(  ) Bosta, estiércol(  ) 

 

i) Ingresos monetarios por tipo de empleo: 

1. Cuál es su ocupación: Profesor(  ) Peón(  ) Agricultor(  ) Otro…………… Y cuanto es su ingreso económico 

mensual: S/. ………………………….……… 

 

i. Ingresos monetarios de toda fuente: 

1. Se dedica a actividades agropecuarias: Si (   ) No (   );  cual?: 

Agrícola (   ) Pecuarias (   ) Ambas (   ), Porque…………………………… 

2. Cuanto es su ingreso mensual por: Venta de productos agrícolas (S/.      ) 

Venta de ganados mayores y menores (S/.      ) Otros (S/.            ) 

     

j. Ingresos monetarios familiares: 

1. Cuanto es el ingreso económico mensual de los integrantes de la familia: Jefe/a de familia (S/.    ) 

Esposo/a (S/.    ) Hijos/as (S/.      )  

 

k. Gastos en recursos básicos para la satisfacción de necesidades: 

1. Cuál fue el último gasto mensual por abastecimiento de: A g u a  (S/.           ) Alumbrado (S/.      )  Teléfono (S/.      

) combustible para cocinar (S/.         )  

2. Cuanto es su gasto mensual total para consultas en salud: S/. 20.00(   ) 

S/. 30.00 (   ) S/.50.00 (   ) S/. 80.00 (   ) S/. 100.00 (   )  Otro (S/.               ) 

3. Cuanto es su gasto mensual total por educación de sus hijos:  

S/. 20.00(   ) S/. 30.00(   ) S/.50.00(   ) S/. 80.00(   )  Otro (S/.             ) 

4. Cuanto es su gasto total para la compra de sus alimentos:    

S/. 100.00 (   ) S/.150.00 (   ) S/. 200.00 (   ) S/. 250.00 (   )  Otro (S/.          ) 

5. Cuanto es su gasto total anual para la compra de vestido:   

 S/. 50.00 (   ) S/. 100.00 (   ) S/.200.00 (   )  Otro (S/.          )  

6. Cuanto es su gasto total mensual en transporte de su familia:    

S/. 50.00 (   ) S/. 100.00 (   )  Otro (S/.          ) ¿Por qué?.................................. 

7. Cuanto es su gasto total mensual en teléfono:   S/. 20.00(  ) S/. 50.00(   ) S/.80.00 (   )  Otro (S/.          ) ¿Por 

qué?............................................................ 

l. Programas sociales de ayuda 

1. ¿De qué programa social se benefició su familia el 2013 y 2014?:  

Cunamas      (    ) ,  Cómo……………………cuanto t iempo……………..  

Juntos           (    ) ,  Cómo……………………cuanto t iempo……………..  

Qal iwarma    (    ) ,  Cómo……………………cuanto t iempo…………….  

FONCODES  (    ) ,  Cómo……………………cuanto t iempo……………..  

Pensión 65   (    ) ,  Cómo……………………cuanto t iempo……………..  

Otro………….……, Cómo……………………cuanto t iempo……………..  

2. ¿Cómo se siente usted con los programas sociales de los que se benefició su familia?:  

 

- Muy satisfecho (   ) 

- Satisfecho      (   ) 

- Regularmente satisfecho   (   ) 

- Insatisfecho     (   ) 
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- Muy insatisfecho    (   ) 

-  No opina     (   ) 

 

3 .  ¿Cuáles son los programas con los que está satisfecho?: 

 

-  Cuna mas  (   ) 

-  Juntos  (   ) 

-  Qaliwarma   (   ) 

-  FONCODES   (   ) 

-  Pensión 65  (   ) 

-  Otro  (   ) 

 

Por  qué:…………………………………………………………………….…..  

4. ¿Cómo ha mejorado la forma de vivir de su familia, desde que reciben apoyo de estos programas 

sociales?............................................................ 

........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ll. Percepción de problemas familiares y locales 

1. ¿Cuáles son los principales problemas de su comunidad?…………… 

.......................................................................................................................... 

2. ¿Qué opina sobre la gestión del gobierno central?:……….……………… 

.......................................................................................................................... 

3. ¿Qué opina sobre la gestión del gobierno regional?:…….………………... 

.......................................................................................................................... 

4. ¿Qué opina sobre la gestión del gobierno local (del alcalde)? 

…………………………………………………………………….…………..................................................................

............. 

5. ¿Cuál es la actual situación económica de su hogar?…..……………… 

.......................................................................................................................... 

 

6. ¿Qué opina de esta situación económica actual de su hogar? 

………………………………………………………....……………...…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………........................................................ 

 

7. ¿Cuál cree usted que debe ser su ingreso monetario mensual para satisfacer sus necesidades y la de 

su familia? 

- 300.00 – 650.00  (   ) 

- 651.00 – 1,000.00  (   ) 

- 1,001.00 – 1,300.00  (   ) 

- 1,300.00 a más     (   ) 
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL DISTRITO DE 

HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU DEPARTAMENTO APURIMAC (entrevista con los trabajadores) 

 

1. Nombre del programa social:………………………...…………………… 

1.1. ¿Qué cargo ocupa Ud?...........................................................................  

1.2. ¿Hace cuánto lo ejerce?.......................................................................... 

1.3. ¿Cuál es su función?………………………………………….. 

1.4. ¿Qué profesión tiene?............................................................................. 

2. ¿Sabe a qué sector del Estado pertenece este programa? Si (   )  No (   ) 

¿A cuál?........................................................................................................... 

3. ¿Sabe Ud., qué tipo de programa es?:        Si (    )   No (    ) 

- Protector (reduce vulnerabilidad)                           (    ) 

- Habilitador (crean capacidades y oportunidades)   (     ) 

- Mixto                                                                          (    ) 

3.1. ¿En qué consiste este programa?........................................................... 

……………………………………………………………………………….....….…...……………………………… 

4. ¿Conoce usted la visión y misión del programa?: Si (    )   No (    ) 

¿Cuál es la visión?........................................................................................... 

......................................................................................................................... 

¿Cuál es la misión?.......................................................................................... 

......................................................................................................................... 

5. ¿Conoce Ud. el objetivo de este programa?, Si (   )   No (   ) 

5.1. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2. ¿Cuáles son los objetivos específicos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Sabe usted que es una línea de base? Si (    )   No (   ) 

7. ¿Cuándo fue hecha la línea de base? (marque una de las alternativas) 

- Hace un mes  (   ) 

- Hace tres meses  (   ) 

- Hace seis meses (   ) 

- Hace nueve meses  (    ) 

- Hace un año  (    ) 

- Más de un año  (    ) 

Especifique…………………………………………………………………………. 

7.1. ¿Existe copia de la línea de base en archivos? Si (    )   No (   ) 

8. ¿Conoce usted el organigrama institucional?: Si (   ) No (   ) 

8.1. Describa la estructura orgánica del programa: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

9. El programa ¿cuenta con un plan estratégico u otro similar?  Si (    )  No (   ) 

10. ¿Conoce usted el proceso de planeamiento del programa?     Si (    )   No (   ) 

11. ¿Quién o quienes realizan la planificación?: ……........................................... 

....................................................................................................................... 

12. ¿Usted realiza las actividades con el usuario?: Si (    )   No (   ) 

12.1. ¿Qué actividades realizan con los usuarios y cada cuánto tiempo? 

 

Actividad 
Espacio de tiempo 

mensual bimestral semestral anual 

Afiliación de hogares     

Entrega de incentivos     

Supervisión     

 ¿Se cumple la programación (plan estratégico) ?: Si (    )   No (   ) 

Por qué no?:………………………………………………………………………… 

13. ¿Conoce usted los indicadores del programa?  Si (    )   No (   ) 

Mencione algunas de ellas:……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………............. 

14. ¿Conoce cómo se elabora el presupuesto? Si (    )   No (   ) 

15. ¿Está usted de acuerdo con el presupuesto del programa? Si (    )   No (   ) 

Por qué: …………………………………………………………………………… 
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16. ¿Utilizan criterios para elegir a los beneficiarios?: Si (    )   No (   ) 

17. ¿Cuáles fueron los criterios de elección de los usuarios? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Qué problemas de sub-cobertura tuvieron?: ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Qué problemas de filtración tuvieron?: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

20. ¿De qué manera participan los beneficiarios?................................................. 

……………………………………………………………………………………….. 

21. ¿con qué instituciones y/o programas públicos o privados coordina acciones este programa?: (marque el que 

corresponda). 

- Salud (MINSA)  (   ) 

- Educación (   ) 

- MIMDES (   ) 

- RENIEC (   ) 

- Gobierno Local  (   ) 

- ONG (   ) 

Como: ………..………………………………………........................................... 

23. ¿Existe superposición, duplicidad o descoordinación con otros programas similares?: Si (   )  No (   ); ¿con cuáles?: 

(marque el que corresponda) 

- Cunamas   (   ) 

- Qaliwarma (   ) 

- FONCODES (   ) 

- Juntos  (   ) 

- Pensión 65  (   ) 

- Otro  (   ) 

Por qué: …………………………………………………………………………… 

24. ¿Quién realiza el monitoreo?........................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

a. ¿Cuántas veces en el año se realiza el monitoreo? 

- Una  (   ) 

- Dos  (   ) 

- Tres  (   ) 

- Más de tres  (   ) 

Por qué: ……………………………………………………………………... 

25. ¿Cómo evalúan el logro de los objetivos del programa? 

- Logro de indicadores      (   ) 

- Línea de base  (   ) 

- Línea de comparación    (   ) 

- Cambios o efectos  (   ) 

- Logro de resultados  (   ) 

- Otro   (   ) 

Cual: ………………………………………………………………………………… 

26. ¿Conoce los informes anuales  2013 y 2014 del programa? Si (   )  No (   )  

27. ¿Se realizó  la evaluación de impacto el 2013 o 2014 ?: Si (    )  No (    ) 

a. ¿Quién lo realizó?: Evaluador externo (    )  Evaluador interno (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

28. ¿Se encuentra la evaluación de impacto  en archivos? Si  (   )   No (   ) 

………………………………………………………………………………………... 

29. ¿Su programa está siendo transferido?:  Si(   )   No (   ) 

- ¿A qué nivel?:  Gobierno Regional (   )  Gobierno Local  (   ) 

¿Cómo?…………………………………………………………………………… 

30. ¿Cuál es la principal dificultad o barrera que enfrenta el programa?  

………………………………………………………………………………………..……………………………………………

¿Por qué?..................……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

31. Si de usted dependiera, ¿Qué cambios le haría al programa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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“Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de Educación” 

 

 

Cusco,   29 de Enero del 2015   

 

CARTA CIRCULAR N° 0O2 – 2015/FVE 

 

Señor(a): 

Representante del Programa Social: CUNAMAS, JUNTOS, QALYWARMA, FONCODES y 

PENSION 65 de la Región Apurimac, Província Grau. 

 

Ciudad. 

   

             Asunto:    Aplicación de encuesta para trabajadores de Programas Sociales.  

 

       De mi mayor consideración: 

 

      Es grato saludarlo(a) y desearle de antemano éxitos en su gestión, así mismo hacer 

de su conocimiento que habiendo egresado de la Maestría en Gestión Pública desarrollada 

con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y siendo natural de la 

Comunidad Yanarico del Distrito de Huayllati  de la Provincia Grau Departamento Apurimac;  

vengo desarrollando el trabajo de investigación  intitulado “GESTION DE LA POLITICA 

SOCIAL Y POBREZA EN EL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU”  cuya 

importancia radica en analizar el nivel de gestión de los diferentes programas sociales que 

se han implementado a través de la Política Social del Estado y determinar cómo han 

influido en el logro de sus objetivos propuestos, fundamentalmente en la reducción de la 

pobreza de los pobladores del Distrito de Huayllati de la Provincia de Grau Departamento 

de Apurímac. 

 

Por lo expuesto, solicito a su Despacho tenga la amabilidad de disponer a quien 

corresponda, brindar las facilidades para la aplicación de la encuesta de investigación sobre 

la Gestión del Programa Social al cual Ud. representa. La aplicación de la encuesta estará 

a cargo de la Sta. Jessica Barrientos Palomino identificada con DNI N|………………….  . 

 

 Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho 

la ocasión para renovarle las muestras de mi mayor deferencia personal. 

  

       Atentamente, 

 

                                       ------------------------------------------ 

                                      Lic. Frecia Velasco Espinoza 

                                     DNI: 40899238 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

FAMILIAS 

 

 

 

 


