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RESUMEN 
 

Los servicios de comunicación de hoy en día son importantes como punto de 
acceso único para una comunicación rápida y eficiente en todo el mundo,  
Igualmente, estos servicios aumentan el dinamismo de las actividades 
económicas y productivas al facilitar el acceso a información importante, 
además, facilita el acceso a diversos servicios básicos, especialmente a 
servicios como la salud y la educación e incentivar de esta manera el 
crecimiento económico y el consiguiente incremento del bienestar social a 
nivel micro y macroeconómico en la región y también en el país. Teniendo en 
cuenta esto, el objetivo de este estudio es determinar la relación entre los 
factores socioeconómicos y el acceso a la telefonía móvil en la región Loreto 
del 2011 al 2019. Para ello utilizamos una metodología no experimental, de 
nivel correlacional y de tipo o estilo cuantitativa, el estudio tuvo como 
población de estudio a todos los ciudadanos de la región de Loreto y 
encontramos que los factores socioeconómicos como el ingreso, el gasto, las 
horas de trabajo, la edad y el nivel de educación, tienen una relación directa 
con el consumo o acceso a la telefonía móvil en la región de Loreto, y de 
manera similar, el pertenecer al sector informal posee una relación inversa 
con el acceso a la telefonía móvil en el departamento de Loreto. 
 
 
Palabras Clave: Factores socioeconómicos, telefonía móvil, conectividad, 
nivel educativo, telecomunicaciones. 
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ABSTRACT 
 
Today's communication services are important as a single access point for fast 
and efficient communication around the world. Likewise, these services 
increase the dynamism of economic and productive activities by facilitating 
access to important information, in addition, facilitating access to various basic 
services, especially services such as health and education and thus 
encourage economic growth and the consequent increase in social welfare at 
the micro and macroeconomic level in the region and also in the country. 
Taking this into account, the objective of this study is to determine the 
relationship between socioeconomic factors and access to mobile telephony 
in the Loreto region from 2011 to 2019. For this, we use a non-experimental 
methodology, correlational level and type or style. quantitatively, the study had 
as study population all the citizens of the Loreto region and we found that 
socioeconomic factors such as income, spending, working hours, age and 
level of education, have a direct relationship with the consumption or access 
to mobile telephony in the Loreto region, and similarly, belonging to the 
informal sector has an inverse relationship with access to mobile telephony in 
the department of Loreto. 
 
 
Keywords: Socioeconomic factors, mobile telephony, connectivity, 
educational level, telecommunications. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos diez años, en un contexto de estabilidad y crecimiento 

económico más sólido, se ha incrementado debido a un aumento significativo 

de la inversión tanto privada como pública, el Perú ha ampliado 

significativamente su cobertura de servicios públicos. Una de las industrias 

que ha sufrido un gran impacto en desarrollo y crecimiento es la industria de 

telecomunicaciones, sobre todo el sector de telefonía móvil, que se atribuye 

principalmente a la innovación de la industria y los grandes desarrollos 

tecnológicos, pues los costos fijos se redujeron al igual que los operativos de 

las empresas que brindan este servicio. 

Aunque el sector de telefonía móvil empezó a operar en Perú en 1990 

con la ayuda de la empresa Tele móvil de Perú, hasta la primera década de 

la década del 2000, el servicio solo estaba disponible en las grandes ciudades 

del país y ciertas áreas urbanas, dejando los proyectos en áreas más remotas 

atrasados, esto se debió prioritariamente a los altos gastos operativos o 

costos operativos, para la expansión de las redes móviles, que no pudieron 

abarcar la baja o muy baja demanda del sector en esta área. Además, unos 

años después, los importantes cambios tecnológicos experimentados por la 

industria móvil cambiaron en gran medida esta situación estancada. 

La mejora anterior se debe principalmente a la expansión de la red de 

las empresas y a la reducción de los costos operativos, por lo tanto, la 

introducción y el desarrollo de tecnologías móviles como las plataformas 

inalámbricas han hecho que las inversiones para expandir la cobertura sean 

sostenibles incluso en áreas rurales donde la oferta de ciertos servicios de 

telecomunicaciones es muy limitada. Actualmente, los servicios de este sector 

son muy importantes como instrumento de acceso mundial para una rápida y 

eficaz comunicación global, adicionalmente todos los servicios ayudan a 

obtener importante información, así mismo esto fomento la vitalidad de las 

actividades económicas y productivas; el acceso a los servicios esenciales 

para la población como tales como la salud y la educación, así como el 

consecuente incremento del bienestar social de los ciudadanos del pasí y 
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tanto a nivel micro o macroeconómico debido al crecimiento económico 

(Beuermann & Paredes, 2011). 

Entre estos servicios, el teléfono móvil ocupa un lugar preponderante 

debido a algunas características como la gran facilidad en movilidad que 

otorgan estos dispositivos, la alta velocidad de conexión y la disponibilidad 

instantánea de este dispositivo en todo momento, (Barrantes et al., 2006). 

Pero estas posibilidades tecnológicas no son los únicos atractivos, ya que el 

uso de un teléfono móvil también puede traer muchos beneficios para el 

bienestar de la población, desde su uso en la salud personal, negocios, 

estudio, trabajo, y demás actividades que fomenta el desarrollo y el 

crecimiento económico. Los servicios de comunicación pueden fortalecer las 

relaciones sociales porque ayudan a las personas a comunicarse más 

frecuentemente con familiares, amigos, proveedores, inversionistas y clientes, 

(Galperín y Mariscal, 2007). 

El impacto de los teléfonos móviles en el bienestar o desarrollo de los 

sectores rurales son particularmente importante. Por ejemplo, en el caso de 

Perú, (Beuermann, McKelvey y Sotelo, 2012), los diversos autores 

encontraron que la factibilidad de señales de telefonía móvil en los poblados 

rurales incrementa exitosamente el consumo doméstico y real de este 

servicio. El nivel de ingresos ronda el 10% en gastos de estos servicios y de 

los servicios de transporte en estos hogares de rurales. Los autores también 

mostraron que otras variables que tienen un impacto positivo significativo son 

el nivel de gasto de los hogares en salud, transporte y consumo telefónico, y 

la disminución de los índices de la pobreza. Cabe señalar que este estudio 

también encontró que el impacto positivo del acceso a los servicios de 

telecomunicaciones móviles, beneficiando tanto a los hogares con y sin estas 

conexiones y además fomenta otros efectos secundarios de amplían la 

disponibilidad de este servicio. 

Una importante característica adicional de los servicios móviles que 

impacta positivamente en el bienestar socioeconómico de los hogares es que 

es una alternativa de bajo costo a otras alternativas de comunicación, 

especialmente en áreas remotas. En las localidades y contextos rurales la 
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inmigración hacia las zonas urbanas es muy común y también es muy 

importante que las familias comprendan como se desenvuelve sus localidades 

y cuál es la situación a la que se enfrentan, por lo que, en este caso, el uso 

de teléfonos móviles para comunicarse puede ahorrar mucho tiempo en 

comparación con otros servicios, reducir fondos y riesgos (Sullivan, 2006). 

Por otro lado, en términos de beneficios a la población, la probabilidad 

de un mejor y esencial nivel de comunicación mediante los teléfonos móviles 

promueve la creación y fortalecimiento de capital social. Por ejemplo, 

(Sullivan, 2006) y (Aronés, Barrantes, & León, 2011) encontraron que el grado 

de interacción social en la coordinación del proceso de producción, ventas, 

viajes, reuniones, atención de emergencia y comunicación con familiares que 

salen de la ciudad tiene un efecto positivo sobre la utilización o consumo de 

este servicio. Hoy en día, los servicios de telecomunicaciones son muy 

importantes porque permiten establecer comunicaciones rápidas y efectivas a 

escala global. Además, estos productos del sector de telecomunicaciones 

ayudan a obtener información relevante, lo que adicionalmente promueve la 

vitalidad de las actividades económicas y productivas; impulsa el acceso a 

servicios públicos e importantes y consecuente mejora en el desempeño 

económico del país, (Beuermann & Paredes, 2011). Un ejemplo de esta 

importante expansión de la provisión de servicios móviles es que, a fines de 

2005, sólo 433 de las 1838 regiones del Perú tenían alguna cobertura; a fines 

de 2006, había 975 regiones. A fines de 2012, al menos un centro de 

población estaba cubierto en casi todas las regiones del país. 

La expansión significativa de la cobertura del servicio de telefonía móvil 

ha resultado en un aumento sustancial en el número de usuarios en todo el 

país. La tasa de acceso a teléfonos móviles durante el período 2005-2012. De 

acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 45% 

de los hogares ha aumentado al 80%. Como afirmaron Gallardo et al. (2008), 

entre 2000 y 2004, esta expansión del acceso se concentró en hogares con 

mayores niveles de ingresos y/o hogares que ya contaban con teléfonos fijos 

(servicios complementarios); y desde 2005, en los segmentos de mercado 

donde los servicios fijos no están disponibles, la intensidad de expansión es 

mayor, por lo que aparece como un servicio alternativo. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes. 

En 2019 se realizó un estudio de naturaleza no experimental, de 

tipo cuantitativa y de diseño correlacional, el cual conformo como 

población de estudio a todos los consumidores y empresas del sector de 

telecomunicaciones peruano, con el objetivo de identificar la relación 

entre el bienestar del consumidor de servicios móviles y las iniciativas 

regulatorias en el mercado telefónico en el área metropolitana de Lima 

de 2018 a 2019.  

La investigación determinó la existencia de una relación entre el 

bienestar de los consumidores y las iniciativas regulatorias en el sector 

de telecomunicaciones en el departamento de Lima durante el periodo 

2018 – 2019, para ello, los autores estudian mediante métodos 

estadísticos una muestra de 300 individuos que se encuentran en Lima 

metropolitana, los cuales consumen servicios de las empresas Movistar, 

Claro, Entel y Bitel. 

La investigación concluyó que las quejas de los usuarios son 

tomadas en serio por el ente regulador, y además responden a estas 

quejas dentro del plazo especificado, además, estos se manejaron 

adecuadamente de manera cortés y respetuosa y se les proporcionó 

suficiente información para cumplir con la solicitud de las quejas de todos 

los usuarios de todos los operadores móviles, (Shroud y Mishel, 2019).  

En 2019 se realizó un estudio de naturaleza no experimental, de 

tipo cuantitativa y de diseño correlacional, el cual conformo como 

población de estudio al total de la economía peruana, además, con este 

estudio se realizó con el objetivo de identificar la relación entre las 

brechas en infraestructura económica e infraestructura social y el 

crecimiento de la inversión. 
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La investigación determinó que existen brechas entre la 

infraestructura económica e infraestructura social y el crecimiento de la 

inversión en los departamentos del Perú, en 2019. Para ello los autores 

utilizaron un modelo OLS equivalente a un modelo de “data panel” con 

efectos idiosincráticos aleatorios, para el periodo 2008 – 2015.  

La investigación concluyó que este estudio mostró un aumento en 

la inversión en infraestructura per cápita en las regiones del país; 

además, esta inversión no se correlacionó directamente con el 

crecimiento de la productividad o los puntajes de competitividad en cada 

región. Adicionalmente, la inversión en el sector pública aumentó en 

todas las regiones, independientemente de los elementos centrales de 

la convergencia del crecimiento económico regional. También se 

identificó como se profundiza las diferencias económicas o una 

divergencia entre regiones. El 63% de las regiones tienen un gasto en 

infraestructura por habitante por debajo del promedio regional, y solo el 

20% de las regiones han logrado un desarrollo bidireccional (Campos y 

Georgina, 2019). 

En 2019 se realizó un estudio de naturaleza no experimental, de 

tipo cuantitativa y de diseño correlacional, el cual conformo como 

población de estudio, con este estudio a toda la población de Tanzania, 

además, se realizó con el objetivo de identificar la relación entre la 

influencia de los factores socioeconómicos y la adopción de teléfonos 

móviles en la comunidad agrícola de Tanzania, durante el periodo 2018. 

La investigación determinó que existe una relación entre los 

factores socioeconómicos y la adopción de teléfonos móviles en la 

comunidad agrícola de Tanzania, los datos se analizaron mediante 

métodos cuantitativos avanzados como los modelos ANOVA, regresión 

múltiple y chi-cuadrado. 

La investigación concluyó que la experiencia del usuario y la 

influencia de los pares determinaron la percepción de los agricultores 

sobre los beneficios de los teléfonos móviles en la agricultura, los 
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beneficios percibidos, la influencia de los pares y el poder adquisitivo 

determinaron la intención de utilizar los teléfonos móviles en la 

agricultura y la intención de utilizar teléfonos móviles determinó la tasa 

de uso, (Edison, 2019). 

En 2017 se realizó un estudio de naturaleza no experimental, de 

tipo cuantitativa y de diseño correlacional, el cual conformo como 

población de estudio a la población del Perú, además, este estudio se 

realizó con el objetivo de encontrar el efecto de sustitución entre la 

telefonía fija y la telefonía móvil, durante el periodo 2000 – 2014. 

La investigación determinó que existe un efecto de sustitución 

entre la telefonía fija y la telefonía móvil mientras se controla la 

externalidad de consumo asociada a las redes telefónicas, para ello, los 

autores estiman un modelo dinámico de la demanda utilizando un 

conjunto de datos de panel de telecomunicaciones global compuesto por 

56 países entre 2000 y 2014. 

La investigación concluyó que existe la presencia de un efecto de 

sustitución, además, los autores muestran el análisis de impulso 

respuesta para el precio, los ingresos y el tamaño de la red indica que 

aún no se ha realizado un crecimiento sustancial de la telefonía móvil, 

sin embargo, los precios máximos impuestos en la red de línea fija 

pueden retrasar el crecimiento de la red móvil, (Gary Madden, 2017). 

En 2016 se realizó un estudio de naturaleza no experimental, de 

tipo cuantitativa y de diseño correlacional, el cual conformo como 

población de estudio a la población del Perú, además, este estudio se 

realizó con el objetivo de encontrar el efecto de los determinantes del 

acceso al servicio de telefonía móvil en la zona rural en el Perú durante 

el 2015. 

La investigación determinó que el uso de los servicios de telefonía 

móvil en el Perú, sobre todo en las zonas rurales está determinado por 

varios factores socioeconómicos, como el nivel educativo y la pobreza, 
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así como la región de residencia, principalmente variables del lado de la 

oferta.  

La investigación concluyó que la probabilidad de acceso aumenta 

en un 30% para los hogares rurales en áreas con cobertura de telefonía 

móvil a largo plazo; asimismo, la presencia de tres operadores en la zona 

aumenta la probabilidad de acceso en 28%. Asimismo, los hogares 

encabezados por hogares más jóvenes o en edad de trabajar y con 

mayor educación, así como los hogares con mejores condiciones 

económicas o ingresos estables, tienen mayor probabilidad de acceder 

o recibir servicios (Mora y César, 2016). 

1.2 Bases teóricas. 

Factores socioeconómicos de la Telefonía móvil: El contexto de 

inestabilidad, fragilidad y pobreza en el que prevalecen los teléfonos 

móviles dificulta la comprensión de su impacto social y económico. Los 

procesos de modernización asociados a la introducción de los teléfonos 

móviles no son procesos deliberados ni planificados, ya que carecen del 

marco institucional que los sustente para que su impacto se sienta en el 

tiempo. Es ampliamente reconocido que existe una conexión tangible 

entre los teléfonos móviles y las esferas social y económica (Galperin y 

Mariscal, 2014). 

Es interesante que el teléfono móvil no solo sirve como medio de 

comunicación entre el emisor y el receptor, sino que principalmente 

permite fortalecer y “territorializar” los lazos familiares y sociales. Esta 

forma de percibir y utilizar los teléfonos móviles es característica de los 

hogares de bajos ingresos cuyas actividades económicas son de riesgo 

e informales. El uso de teléfonos móviles en estos hogares se limita al 

entorno doméstico.  

Esto demuestra que los beneficios económicos de los teléfonos 

móviles se manifiestan principalmente en un sector empresarial 

productivo que asume activamente cierta perspectiva empresarial 

moderna y relevante. En este rubro, con base en las características 
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económicas y la compra y uso de teléfonos móviles, se pueden identificar 

dos tipos de fabricantes y distribuidores: medianos y grandes (Weezel y 

Benavides, 2016). 

Entre los productores, identificamos primero a los productores 

medianos, que conforman la mayoría de los productores en el Perú. Esta 

planta de fabricación considera que los teléfonos móviles son esenciales 

para sus operaciones y reconoce que los teléfonos móviles pueden 

ahorrar tiempo y dinero. Por lo tanto, pueden consultar el estado de 

existencias de un producto sin tener que ir al lugar donde se encuentra 

el producto. Por otro lado, no sabemos que la industria utilice teléfonos 

móviles para organizar la producción o el comercio o para ampliar 

mercados (Sarmiento, 2019).  

El consumo de telefonía móvil y su interacción social: El uso del 

teléfono celular se puede definir como cualquier aplicación del teléfono 

celular como herramienta, incluyendo hablar, enviar mensajes de texto, 

jugar o la mera accesibilidad del instrumento, originalmente el teléfono 

celular servía como herramienta para la gestión empresarial. Ahora, los 

teléfonos celulares sirven como una herramienta para la conexión social, 

es decir, para gestionar las relaciones sociales. A través de estudios 

cualitativos y cuantitativos, los usuarios del teléfono celular informan que 

usan su teléfono con fines sociales, (Cáceres & Brandle). 

Sin embargo, los académicos han argumentado que el teléfono 

celular en realidad podría servir como una herramienta para el 

aislamiento social, Por lo tanto, el uso social de los teléfonos celulares 

ha demostrado ser un área rica para la investigación de la comunicación, 

con investigadores que exploran varias formas en las que el uso del 

teléfono celular afecta la interacción social, aislando y conectando a las 

personas involucradas, (Campos R., 2015). 

Además, como sugiere Cumiskey (2005), el uso público de las 

nuevas tecnologías transforma nuestros roles de participante social a 

observador o usuario de nuevas tecnologías. En otras palabras, no solo 
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el usuario participa en la actividad del teléfono celular, sino que el 

observador se involucra como espectador. El acceso a estos servicios 

se basa en tres principios elementales: (a) disponibilidad, (b) acceso y 

(c) asequibilidad (UIT 1998). Los dos primeros se refieren a la prestación 

de servicios no discriminatoria, mientras que la asequibilidad se refiere a 

el contenido de diversos grupos socioeconómicos. 

Estos servicios fortalecen las relaciones sociales porque ayudan 

a las personas a comunicarse con mayor frecuencia con proveedores, 

clientes, familiares, amigos y vecinos (Aronés, Barrantes, León, 2011). 

El uso de la telefonía móvil se transformó en un activo importante que 

promueve el acceso a la información vital del mercado, se disminuyen 

los costos y favorece la revitalización, diversificación y productividad de 

las actividades económicas. Debido a un mayor acceso al mercado y una 

mejor organización de la producción, el acceso a más información tiene 

un impacto directo en la mejora de la eficiencia de la producción de 

bienes y servicios (Torero, 2000). 

 

1.3 Definición de términos básicos. 

Calidad educativa: El tipo de educación que ofrece el sistema 

educativo enfatiza la importancia de centrarse en cinco elementos 

principales: calidad de los estudiantes, calidad del ambiente de 

aprendizaje, calidad del contenido, calidad del proceso y calidad del 

resultado. Un término inclusivo en el que los estudiantes, así como los 

entornos para la educación son saludables, el contenido es relevante, la 

enseñanza está centrada en el estudiante y los resultados abarcan todo 

lo que es bueno de la experiencia educativa del estudiante, (Pérez y 

Merino, 2018). 

Factores socioeconómicos: Los factores socioeconómicos como 

los ingresos, la educación, el empleo, la seguridad social y el apoyo 

social pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida y 

longevidad. Estos factores pueden afectar nuestra capacidad para tomar 

buenas decisiones, pagar la atención médica y la vivienda, controlar el 
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estrés y más. Las oportunidades sociales y económicas que ofrecemos, 

como buenas escuelas, lugares de trabajo seguros y sólidas redes 

sociales, son esenciales para vivir una vida larga y saludable. Por 

ejemplo, los ingresos que proporciona determinan las opciones de 

trabajo, vivienda, educación, cuidado de niños, alimentación, salud y 

más. A su vez, el desempleo limita estas opciones y la capacidad de 

acumular ahorros y activos que ayuden a aliviar las dificultades 

financieras (Wood, 2017).   

Horas de trabajo: El tiempo de trabajo es el tiempo que una 

persona dedica a un trabajo remunerado. El trabajo no remunerado, 

como las tareas domésticas personales o el cuidado de niños o 

mascotas, no forma parte de la semana laboral. Muchos países regulan 

la semana laboral por ley, por ejemplo, estableciendo períodos mínimos 

de descanso diario, vacaciones anuales y horas de trabajo máximas por 

semana. semana. Las horas de trabajo varían de persona a persona y, 

a menudo, dependen de las condiciones económicas, la ubicación, la 

cultura, las opciones de estilo de vida y los medios de subsistencia. Por 

ejemplo, alguien con hijos y pagando una hipoteca grande puede tener 

que trabajar más tiempo para cubrir los gastos básicos de subsistencia 

que alguien con el mismo poder adquisitivo pero costos de vivienda más 

bajos (Woods, 2020). 

Impacto de la tecnología: con el tiempo, la tecnología de los 

medios ha facilitado la visualización. Hoy en día, se alienta a los niños a 

usar herramientas de medios en la escuela y se espera que tengan una 

comprensión general de las diversas tecnologías disponibles. Internet es 

quizás una de las herramientas mediáticas más poderosas. El correo 

electrónico, Skype, Facebook y otros servicios han unido a las personas 

y han creado nuevas comunidades en línea. Sin embargo, algunas 

personas creen que algunas formas de medios pueden dificultar la 

comunicación cara a cara. En una amplia sociedad orientada al 

consumidor, los medios electrónicos como la televisión y los medios 

impresos como los periódicos son importantes para la publicidad. Las 

sociedades más avanzadas tecnológicamente tienen un acceso más 



 

11 

fácil a los bienes y servicios utilizando los medios de comunicación más 

avanzados que las sociedades menos avanzadas tecnológicamente 

(Lule, 2012). 

Informalidad: La informalidad se define de acuerdo con la 

situación actual de cada país, en el Perú se define como cualquier 

empresa que no está registrada en la sociedad y cuyos trabajadores no 

poseen beneficios laborales. En el país, el PIB del sector informal es de 

aproximadamente 19% y la tasa de empleo informal es de 

aproximadamente el 73%. En sectores económicos como la agricultura, 

la informalidad alcanza picos del 97%. Este alto grado de informalidad 

tiene un impacto negativo en los trabajadores, reflejándose así en bajos 

niveles de compensación y ninguna o muy pocas prestaciones laborales. 

De la misma manera, los niveles de productividad y competitividad de 

estas empresas son bajos. (Beuermann, McKelvey y Sotelo, 2012). 

Medios de comunicación: son herramientas utilizadas para 

almacenar y transmitir información o datos. El término se refiere a 

componentes de la industria de los medios de comunicación como los 

medios impresos, las publicaciones, los medios masivos, la fotografía, el 

cine, la radiodifusión (radio y televisión), los medios digitales y la 

publicidad (Jansen, 2017). 

Origen Étnico: El origen étnico hace referencia a la identidad de 

un grupo y se refiere a personas conectadas por un pasado común 

amplio. Los miembros de este grupo generalmente comparten una 

descendencia, una historia y, a veces, un idioma común; si un grupo 

étnico usa un idioma común, comparte costumbres y creencias y tiene 

una historia común, entonces se puede decir que los miembros de cada 

grupo étnico grupo tiene una cultura común, (Garrido y Olmos, 2012). 

Ingreso: son pagos regulares que hacen los empleadores a los 

empleados por su empleo, expresados   mensual o anualmente, pero 

más a menudo pagos mensuales, especialmente para trabajadores 

administrativos, gerentes, administradores y profesionales. A los 
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trabajadores de cuello blanco o de cuello blanco se les paga una 

cantidad fija todos los meses. Sus ingresos generalmente se 

complementan con vacaciones y feriados pagados, incluido el seguro 

médico nacional no garantizado y otros beneficios. Las ganancias 

generalmente se determinan comparando los salarios pagados a otros 

en puestos similares en el mismo campo e industria. Los niveles 

salariales y los rangos salariales en la mayoría de los grandes 

empleadores están vinculados a los niveles y la antigüedad (Collins, 

2014). 

Sector formal: En este caso, ENOE (2005) señaló que el trabajo 

formal se refiere al trabajo que corresponde a la fuerza laboral asalariada 

y puede obtener el plan de seguridad social, mientras que el trabajo 

informal se relaciona con una serie de actividades basadas en el 

desarrollo de los recursos familiares, pero no pertenece a Reflect en una 

empresa identificable e independiente. El estándar para determinar su 

estado es la falta de prácticas contables que reflejen su estado en el 

balance. Esta definición corresponde al sector informal que enfatiza las 

unidades de producción (Morales, 2012).  

Teléfono móvil o teléfono celular:  Un teléfono celular es un 

dispositivo inalámbrico portátil que permite al usuario realizar y recibir 

llamadas. Mientras que la primera generación de teléfonos móviles solo 

podía hacer y recibir llamadas, los teléfonos móviles actuales pueden 

hacer mucho más, albergar navegadores web, juegos, cámaras, 

reproductores de video y sistemas de navegación (Legaspe y Lara, 

2019).  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1 Variables y su operacionalización. 
 

⮚ Variables. 

a) Consumo móvil. 

b) Factores socioeconómicos.  

 

⮚ Definiciones conceptuales. 

a) Consumo móvil: Esta variable mide el número de personas que 

tiene acceso a la telefonía móvil.  

b) Factores Socioeconómicos: Los factores socioeconómicos son 

la posición o clase social de un individuo o grupo. A menudo se 

mide como una combinación de educación, ingresos y 

ocupación. 

⮚ Definiciones operacionales. 

a) Variable Dependiente (Y): Consumo móvil. 

b) Variables Independiente (X): Factores socioeconómicos. 

 

⮚ Indicadores. 

a) Porcentaje de la población que hace uso de la telefonía móvil. 

b) Número de personas que pertenecen al sector informal. 

c) Número de horas de trabajo a la semana de los individuos. 

d) Ingreso total mensual de los individuos. 

e) Edad de los individuos. 

f) Años de educación de los individuos. 

g) Sexo de los individuos. 

  

⮚ Índices. 
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a) Consumo de telefonía móvil:  

- Creciente. 

- Decreciente. 

- Constante. 

b) Informalidad: 

- Pertenece al sector informal. 

- Pertenece al sector formal. 

c) Horas de total de trabajo: 

- Creciente. 

- Decreciente. 

- Constante. 

d) Ingreso total: 

- Creciente. 

- Decreciente. 

- Constante. 

e) Edad 

- Menor de edad. 

- Mayor de edad 

- Tercera edad. 

f) Años de estudio. 

- Alto 

- Medio 

- Bajo. 

g) Sexo 

- Masculino. 

- Femenino. 
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⮚ Instrumento. 

El instrumento que se utilizó en nuestro trabajo fue la Ficha de 

Registro de Datos, en este sentido, pudimos recopilar los datos 

relacionados a los factores socioeconómicos y el consumo de 

telefonía móvil en el departamento de Loreto, en el periodo 2011- 

2019. 

 
2.2 Formulación de hipótesis. 

Hipótesis principal: 

Los factores socioeconómicos poseen una relación directa con el 

consumo de telefonía móvil en la región Loreto durante el período 2011 

– 2019. 

Hipótesis específicas: 

1. El sector informal posee una relación inversa con el consumo de 

telefonía móvil en la región Loreto durante el período 2011 – 2019. 

2. El nivel educativo posee una relación directa con el consumo de 

telefonía móvil en la región Loreto durante el período 2011 – 2019.  

3. El ingreso posee una relación directa con el consumo de telefonía 

móvil en la región Loreto durante el período 2011 – 2019. 

4. Las horas de trabajo posee una relación directa con el consumo de 

telefonía móvil en la región Loreto durante el período 2011 – 2019. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Este estudio es de carácter cuantitativo y correlacional en su nivel 

de interpretación, ya que tiene como objetivo determinar la relación entre 

los factores socioeconómicos y su relación con el consumo de telefonía 

móvil en la región Loreto durante el período 2011 – 2019, (Guerrero 

Dávila, 2020). 

El diseño de este estudio será no experimental, ya que los valores 

de las variables de estudio serán tratados como si existieran en sus 

respectivas bases de datos, sin manipulación y sin cambiar el entorno, 

por lo que se utiliza este diseño por ser el más Adecuado y más 

consistente (Guerrero Dávila, 2020). 

Los modelos estadísticos que se utilizarán en este trabajo de 

investigación se derivan de la teoría y la experiencia, la probabilidad de 

tener acceso a telefonía móvil 𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡í𝑎𝑎 𝑚𝑚ó𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡) depende de variables 

sociales como ingreso, gasto, horas de trabajo, sector informal, años de 

educación, edad, y otras variables personales no incluidas en el modelo, 

y encontradas en la variable de error 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖. 

La técnica de estimación que se utilizará será un modelo de 

regresión discreta, Probit. Este modelo es el que mejor se ajusta porque, 

a diferencia de un modelo de probabilidad lineal (LPM), sus predicciones 

oscilan entre 0 y 1.   

Esto se realizó para identificar como las variables independientes 

pueden de alguna manera funcional afectar a la variable dependiente, 

esto se pude hacer ya que se calculará el efecto marginal de las 

variables, este efecto marginal se obtiene gracias a la derivación de las 

probabilidades del modelo. 

 



 

17 

La metodología responde al siguiente esquema:   

 

 

Donde: 

M = Muestra de la investigación. 

VI = Son las variables independientes. 

VD = Es la variable dependiente. 

P   = Es el efecto causal (medido en probabilidades).  

 

3.2  Población y muestra. 

Población de estudio. 

Los habitantes del departamento de Loreto durante el Periodo 

2019, que de acuerdo al INEI es de 1,039,327 habitantes. 

Tamaño de la muestra de estudio. 

La muestra es calculada y recolectada por el “Instituto Nacional 

de Estadística e Informática” (INEI) a través de la “Encuesta Nacional de 

Hogares” (ENAHO), esta encuesta se ha desarrollado de acuerdo con 

los requisitos y procedimientos establecidos e implementadas por el INEI 

desde 1997. La muestra de la ENAHO producida por el INEI es una 

muestra probabilística regional dividida por área geográfica, y el proceso 

de selección es estratificado y multietápico, y cada parte de la encuesta 

es independiente, (INEI, 2019). La muestra utilizada en el estudio estuvo 

conformada por 5.623 personas de la zona de Loreto entrevistadas por 

la ENAHO y el INEI en el período 2011-2019. 
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Criterios de selección. 

● Criterios de inclusión: individuos que pertenecen al departamento 

de Loreto durante el período 2011 - 2019. 

● Criterios de exclusión: individuos que no pertenecen al 

departamento de Loreto durante el período 2011 - 2019. 

 

3.3  Técnica e instrumentos. 

Técnica. 

Para poder realizar este trabajo se usó técnica comúnmente 

llamada “revisión de fuentes secundarias”, también conocida como 

revisión secundaria o revisión de literatura, esta técnica se utiliza 

mediante el procesamiento de datos de fuentes secundarias 

correspondientes a datos del “Instituto Nacional de Estadística e 

Informática” (INEI) para el período 2011 - 2019.  

Instrumento de recolección de datos.  

Para la recolección de datos se utilizó un formulario de registro de 

datos o formulario de recolección de datos, el cual registra estadísticas 

sobre los factores socioeconómicos y el consumo de telefonía móvil en 

la región de Loreto, durante el período 2011 – 2019.  

3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

Este estudio utiliza los datos secundarios proporcionados por el 

Instituto Nacional de Información Estadística INEI, a través de la 

“Encuesta Nacional de Panel de Hogares 2019” (ENAHO 2019), para la 

obtención de datos se debe ingresar a la sección de microdatos del INEI, 

luego abrir la pestaña de consulta a través de la encuesta y seleccionar 

la base de datos de la ENAHO 2019 y descargarla para poder utilizarla 

en trabajos de investigación. 
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Para la recolección de datos, revisamos la base de datos ENAHO 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la cual 

extrajimos datos para todas las variables que forman parte de la 

encuesta. 

Ingresamos a la página oficial del INEI para identificar y recolectar 

datos de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2019 

(PANEL ENAHO). En detalle, se revisaron los datos recopilados de la 

Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2019 (PANEL 

ENAHO), el periodo de recogida de datos programado tuvo una duración 

de 7 días. 

Posteriormente, elaboramos un formulario de registro de datos, 

en el cual se registraron todos los datos referentes a los factores 

económicos y consumo de telefonía móvil en la región Loreto, teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y el periodo de referencia 

del estudio, (2011-2019). 

La base de datos se desarrolló utilizando el software Microsoft 

Excel, donde se registraron y clasificaron numéricamente los datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación para su posterior 

análisis estadístico. 

También borramos los datos, informes y estadísticas existentes 

para usar solo los valores de interés. La base de datos final se desarrolló 

o para la investigación y posteriormente analizamos, además, el uso de 

esta base de datos es solo para esta investigación. 

Una vez que hemos creado y ordenado las bases de datos según 

la especificación del tipo de datos, procedimos a limpiarlas, 

seleccionarlas según criterios de inclusión o exclusión de datos y 

transformarlas mediante los filtros estadísticos adecuados para su 

posterior uso en modelos estadísticos. 
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3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

Para los procedimientos de limpieza, análisis de datos, estimación 

de modelos y prueba de hipótesis, utilizaremos el software estadístico 

Stata versión 16. Primero, los datos de todos los módulos de ENAHO 

2019 se limpian y transforman según lo requiere nuestro modelo 

estadístico y metodología. Posteriormente continuamos realizando 

análisis gráficos y estadísticos de nuestras variables primarias para 

eventualmente desarrollar un modelo estadístico bien especificado que 

nos permite probar hipótesis y responder preguntas fundamentales de 

este trabajo. 

Después de crear y limpiar nuestras bases de datos, continuamos 

analizándolas para representar y comprender mejor las variables a 

través de tablas y gráficos que se analizan de acuerdo con nuestras 

hipótesis y objetivos. 

Se aplicó el método estadístico de regresión múltiple para 

encontrar los parámetros y coeficientes de correlación de nuestras 

variables independientes y dependientes. 

Los parámetros del modelo de regresión se interpretan como el 

coeficiente de correlación de variación entre nuestra variable 

independiente y nuestra variable dependiente, y este análisis se 

describió en detalle en Resultados de modelos estadísticos. 

Los resultados obtenidos se verificaron mediante procedimientos 

estadísticos inferenciales como la prueba Z, la prueba de Chi-cuadrado, 

la estadística F, la estadística y la estadística R-cuadrado. Con los 

resultados obtenidos y todo el material gráfico y estadístico, se elaboró 

el informe final de tesis y se sometió a los correspondientes ejemplos 

para su evaluación. Las correcciones al caso serán canceladas si el 

jurado o cualquier caso competente tiene alguna opinión. 
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3.6  Aspectos éticos. 

En la realización de este trabajo de investigación se tuvo en 

consideración los aspectos éticos relevantes del tipo de investigación 

cuantitativa, entre ellos el reconocimiento de fuentes bibliográficas 

escritas y correctamente citadas de todas las fuentes bibliográficas que 

contribuyeron al desarrollo del trabajo de investigación en un sentido 

teórico, práctico o de forma empírica, se realiza de acuerdo con las 

normas APA y reconocimiento de derechos de autor o propiedad 

intelectual. 

El software estadístico utilizado tiene licencia legal, los datos se 

representan con la mayor transparencia estadística posible con el fin de 

reproducirlos y comprenderlos mejor, y se designa su fuente, mostrando 

así una gran responsabilidad en la realización del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1  Análisis de variables. 

En esta sección procedimos a realizar un completo análisis de todas 

las variables que fueron utilizadas para el desarrollo de nuestro estudio. 

De acuerdo a esto, la primera variable que examinaremos fue la de los 

ingresos netos mensuales totales, a la que proporcionamos una descripción 

estadística al dividirla en personas o individuos, los cuales laboran en el sector 

formal e informal. Vislumbramos que, según la muestra de nuestro trabajo hay 

2,305 individuos que laboran en el sector formal, que es aproximadamente el 

41% todos los individuos que se encuentran en nuestra muestra, además, su 

ingreso promedio también es S/ 2002.23 soles, el más bajo es 503, y la 

desviación estándar es de 1003.1 por otro lado, la media es de S/ 406.51 soles 

en el sector informal y hay 3,318 individuos laborando en el sector informal, 

alrededor del 59% de nuestra muestra, estas personas tienen un ingreso 

mínimo de 48 y una desviación estándar de S/ 491.00 soles. 

El análisis muestra que existe una gran desigualdad, o brecha salarial, 

entre los trabajadores de los sectores formal e informal, siendo los salarios 

mínimos en el sector formal unas 11 veces más altos que en el sector informal. 

Podemos ver que la distribución del sector informal es mucho más alta porque 

su desviación estándar es mucho más alta que el ingreso promedio del sector, 

lo que sugiere que el sector formal tiene más heterogeneidad o desigualdad 

de ingresos. 

Las estadísticas descriptivas de la distribución del ingreso neto de la 

población total por género muestran que de la muestra 2.867 son hombres y 

los 2.756 restantes son mujeres, es decir, aproximadamente el 51% de las 

personas muestreadas son hombres y el 49% son mujeres. 

Las mujeres ganan cerca de S/112 menos que los hombres. Como se 

puede ver, la dispersión del ingreso de los hombres es de S/1002.145 

internamente y la distribución del ingreso de las mujeres es de S/1002.145, 
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también se observa que la brecha de ingresos de las mujeres es mayor pues 

la desviación estándar de los hombres es de solo S/981.14. 

 

Tabla 1: Estadísticas del ingreso por sector formal e Informal. 

 

 

Tabla 2: Estadísticas del ingreso por Sexo. 

 

 

Si observamos la gráfica de los niveles de ingresos mensuales de las 

personas, vemos que alrededor del 80% de la muestra total gana entre 

S/122.00 y S/1800 y tan solo el 3% gana un sueldo superior que S/6000. Esto 

respalda los resultados del “Instituto Nacional de Estadística e Informática” y 

el “Banco Central de Reserva del Perú”, que concuerdan en que Loreto, tiene 

una baja distribución del ingreso y una alta desigualdad comparado con otras 

regiones del Perú. 
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Figura 1: Distribución de los ingresos. 

 

Continuando con el análisis de variables, volvemos al gasto neto 

mensual de y encontramos que los individuos gastan en promedio S/35,219 

en el sector formal y en el sector informal gastan S/24.528, en otras palabras, 

alguien promedio gasta S/10,691 per cápita más en el sector formal que en el 

sector informal. También teniendo en cuenta la desviación estándar de la 

distribución del ingreso, se puede observar que el gasto en el sector informal 

está más disperso.  

También podemos observar que los gastos mínimos y máximos de los 

individuos en el sector formal e informal difieren considerablemente, de hecho, 

el gasto mínimo individual en el sector formal es S/ 2,428 soles superior al 

gasto mínimo individual en el sector informal. 

En términos de gasto máximo, el gasto anual más alto de los individuos 

del sector formal es 41,692 soles superior al de los individuos del sector 

informal. 

Al analizar las estadísticas descriptivas del gasto anual total de los 

individuos de la muestra, vemos que aproximadamente el 51% de la muestra 
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(2,867 personas) son mujeres y el 49% son hombres, y también podemos 

observar que el gasto promedio anual de los hombres es mayor que el de las 

mujeres. El gasto anual de los hombres fue S/ 11,659 mayor al de las mujeres, 

la diferencia fue pequeña, y en términos de desviación estándar no hubo 

diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la dispersión del 

gasto.  

Tabla 3: Estadísticas del  gasto anual según sector. 

 

Tabla 4: Estadísticas del gasto anual según sexo. 

 

Al analizar el histograma de los gastos anuales, vemos que posee un 

comportamiento muy similar a la distribución de ingresos, el histograma del 

nivel del gasto anual neto de los individuos, nos muestra que 

aproximadamente el 80% del total de la muestra se sitúa en gastos anuales 

bajos entre S/ 363.00 soles y S/ 40,000 soles; y menos del 15% se sitúa en 

gastos mayores que S/ 50,000 soles. Esto nos indica una gran desigualdad 

de los gastos anuales en nuestra muestra. 
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Figura 2: Distribución del gasto anual. 

 

 

La variable promedio de horas trabajadas por semana muestra que las 

personas del sector formal trabajan un promedio de 42,7 horas a la semana, 

mientras que las personas del sector informal trabajan un promedio de 38,7 

horas a la semana en el sector no formal. Las personas trabajaron un 

promedio de 4 horas extra por semana en los sectores formal que informal, 

con desviaciones estándar de 16,23 horas y 18 horas por semana, 

respectivamente. Por otro lado, se puede observar que los hombres trabajan 

en promedio 39,2 horas semanales con una distribución de datos de 18 horas, 

mientras que las mujeres trabajan en promedio 41,6 horas semanales con una 

distribución de datos de 19 horas. En otras palabras, las mujeres trabajan una 

media de 2,5 horas más que los hombres. 
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Tabla 5: Estadísticas de las horas de trabajo por sector. 

 

Tabla 6: Estadísticas de las horas de trabajo por sexo. 

 

 

El histograma de la variable horas de trabajo a la semana muestra una 

gran dispersión de los datos, a simple vista no tiene un patrón de distribución 

específico; sin embargo, si vemos el gráfico de caja, podemos apreciar que la 

mayor proporción de la distribución de las horas de trabajo se sitúa en el 

segundo cuartil, que corresponde entre 30 a 50 horas semanales de trabajo. 
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Figura 3: Distribución de las horas de trabajo. 

 

Figura 4: Gráfico de caja de horas de trabajo. 

 

Luego examinamos la variable años de educación y las estadísticas 

descriptivas mostraron que los individuos que trabajan en el sector formal 

tienen un promedio de 13.6 años con una desviación estándar de 3 años, por 

otro lado, observamos que también hay años de educación en los 

departamentos individuales. La duración de la educación es de 10 años, solo 

3,9 años. Por otro lado, podemos notar que el tiempo medio de escolaridad 
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de los hombres es de 11.9 horas y de las mujeres de 11.3 horas, una 

desviación estándar o distribución de 4 y 3 horas, respectivamente.  

 

Tabla 7: Estadísticas descriptivas de educación por sector. 

 

 

Tabla 8: Estadísticas descriptivas de educación por sexo. 

 

 

Al ver la gráfica de caja nos da más información, la mayor proporción 

de la población se sitúa en el tercer cuartil, entre 10 y 15 años de escolaridad 

o educación; esto nos muestra que, de acuerdo con nuestra muestra, la 

población de la ciudad de Iquitos no muestra una gran diferencia en cuanto a 

educación por parte de las mujeres y los hombres, lo cual corresponde con 

las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Figura 5: Gráfico de caja de la distribución de educación. 

 

Finalmente analizamos la variable telefonía móvil, en el que podemos 

observar que en nuestra muestra hay 4,498 individuos que poseen acceso a 

la telefonía móvil, que representa un total del 80% de nuestra muestra y un 

total de 1,125 individuos que no poseen acceso a telefonía móvil, que 

representan el 20% restante de la muestra. 

De los individuos con acceso a telefonía móvil, el gasto promedio anual 

es de S/ 36,295 con una desviación estándar de S/ 23,158, presentando un 

valor mínimo de S/ 2,428 y un valor máximo de 210,778. En este mismo 

sentido, el ingreso promedio de los individuos con acceso a la telefonía móvil 

es de S/ 1,285, presentando una desviación estándar de S/ 913 y un valor 

mínimo de 349. 

Por otro lado, los individuos que no poseen acceso a telefonía móvil, 

presentan una media de gasto anual de S/ 25,146, mostrando una desviación 

estándar de S/ 1,295 un valor mínimo de S/ 901 y un valor máximo de 169,086.  
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Tabla 9: Estadísticas de la variable telefonía móvil y gasto. 

 

Tabla 10: Estadísticas de la variable telefonía móvil e ingreso. 

 

4.2 Modelo econométrico. 

Modelo de regresión logística: 

Para responder a las nuestras hipótesis del trabajo y cumplir con 

nuestros objetivos del trabajo, proponemos un modelo estadístico Probit: 
𝑷𝑷(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻í𝒂𝒂) = 𝑭𝑭(𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏(𝑰𝑰𝑻𝑻𝑰𝑰𝑰𝑰𝑻𝑻𝑰𝑰𝑻𝑻) + 𝜷𝜷𝟐𝟐(𝑯𝑯𝑻𝑻𝑰𝑰𝒂𝒂𝑰𝑰 𝒅𝒅𝑻𝑻 𝒕𝒕𝑰𝑰𝒂𝒂𝒕𝒕𝒂𝒂𝒕𝒕𝑻𝑻) +

𝜷𝜷𝟑𝟑(𝑬𝑬𝒅𝒅𝒂𝒂𝒅𝒅) + 𝜷𝜷𝟒𝟒(𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝑻𝑻 𝑻𝑻𝑰𝑰𝒕𝒕𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵𝑻𝑻) + +𝜷𝜷𝟓𝟓(𝑮𝑮𝒂𝒂𝑰𝑰𝒕𝒕𝑻𝑻) + 𝒆𝒆𝑵𝑵,𝒕𝒕)  

 

( 1 ) 

Donde: 

● 𝐹𝐹 Es la forma funcional de la distribución de nuestro modelo, que en este 

caso es una distribución logística. 

● 𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡í𝑎𝑎): representa la probabilidad de que un individuo tenga 

acceso a telefonía móvil. 
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● 𝛽𝛽0 Es el parámetro de ordenada de origen.  

●  𝛽𝛽𝑖𝑖, 𝑣𝑣 = (1,2,3,4,5) Son los coeficientes de las variables independientes, 

estas miden la relación entre variables. 

●  𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡: Es nuestra variable independiente, mide el ingreso neto 

mensual, está expresado en soles. 

● 𝐺𝐺𝑎𝑎𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡: Este, mide el gasto anual, está expresado en soles.  

● 𝐻𝐻𝑡𝑡𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡: Esta variable mide las horas de trabajo semanal de 

los individuos. 

● 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑: Esta variable indica si el individuo pertenece o no al 

sector informal.  

● 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑣𝑣𝑡𝑡: Mide los años de educación que posee cada individuo. 

● 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 Esta variable indica la edad de los individuos. 

● 𝑢𝑢 Es el término de error del modelo. 

 

Al estimar el modelo obtenemos el siguiente resultado: 

 

Tabla 11: Resultados del modelo Probit 
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Tabla 12: Efectos marginales del modelo Probit 

 

 

4.3 Resultados e interpretación.  

Esta sección enriquece el análisis de los determinantes 

socioeconómicos utilizando un enfoque multivariado, así como algunos 

aspectos relacionados con la competencia en el mercado peruano de 

acceso al servicio de telefonía móvil. Uno de los objetivos fundamentales 

de esta sección es determinar la importancia de cada uno de estos 

determinantes y evaluar su significado explicativo o interpretación. 

Al estimar el modelo Probit, encontramos que todas las variables 

fueron estadísticamente significativas y el modelo tuvo un buen ajuste a 

los datos. Sin embargo, estos resultados no pueden interpretarse como 

un cambio porcentual o efecto sobre la variable dependiente, por lo que 

es necesario calcular los efectos marginales del modelo Probit. 

Al estimar el modelo Probit, encontramos que todas las variables 

son estadísticamente significativas y el modelo posee un buen ajuste con 

los datos; sin embargo, estos resultados no pueden interpretarse como 

variaciones porcentuales o efectos hacia la variable dependiente, para 

ello es necesario calcular los efectos marginales del modelo Probit. 

Al interpretar los resultados de los efectos marginales de nuestro 

modelo, podemos observar que el coeficiente de la variable 
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“Informalidad” es de 0.12995 y que resulta ser significativo incluso a un 

99% de confianza, esto nos indica que los individuos que pertenecen al 

sector formal, tienen un 12% más de probabilidad de tener acceso a 

telefonía móvil, por otro lado, el coeficiente de la variable “Ingreso” es de 

0.000248, lo cual nos indica que un incremento del ingreso total neto 

mensual de S/ 1000 soles incrementa la probabilidad de que un individuo 

de la región Loreto, tenga acceso a telefonía móvil en un 24%, 

manteniendo el resto de factores constantes. 

De igual manera el coeficiente de la variable “Gasto” es de 

0.000264, esto nos indica que, si el individuo en promedio incrementa en 

su gasto anual en S/ 1000 soles, la probabilidad de que el individuo tenga 

acceso a telefonía móvil, incrementa en aproximadamente 16.4%, 

manteniendo el resto de factores constantes. Continuando con el análisis 

de los resultados, observamos que el coeficiente de la variable “Nivel de 

estudio o Educación” es de 0.09194, este resultado nos muestra que, si 

un individuo incrementa 1 año su educación, la probabilidad de que 

tenga acceso a telefonía móvil incrementa en 9.1% sin cambiar ningún 

otro factor del modelo.  

De manera similar los resultados nos muestran un coeficiente de 

la variable “Edad” es de 0.04462, lo cual nos indica que, si el individuo 

incrementa su edad en 10 años más, tendrá un 44% más de probabilidad 

de tener acceso a la telefonía móvil, manteniendo el resto de factores 

constantes. 

Finalmente, el coeficiente de la variable “Horas de trabajo” es de 

0.03116, esto nos muestra que, si los individuos incrementan en un 10% 

las horas de trabajo a la semana, tendrán un 31% más de probabilidad 

de tener acceso a la telefonía móvil. sin tener en cuenta ningún otro 

factor del modelo. 

 

4.4 Pruebas de validación del modelo.  

Continuando con el análisis de nuestro modelo, continuamos 

realizando diversas pruebas al modelo de regresión no lineal para 

verificar y confirmar la estimación correcta de nuestro modelo y 
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determinar que los resultados no se debieron a regresión o relaciones 

espurias, mostrándonos el porcentaje de predicciones correctas. 

 

Tabla 13: Test de ratio de verosimilitud: 

 

La prueba de razón de verosimilitud evalúa el ajuste de dos 

modelos estadísticos que compiten en términos de razones de 

probabilidad, en particular las que se encuentran al maximizar todo el 

espacio de parámetros y después de aplicar ciertas restricciones. Si los 

datos observados respaldan la restricción (es decir, la hipótesis nula), 

las dos posibilidades no deberían diferir en más de un error de muestreo. 

Por lo tanto, la prueba de razón de probabilidades comprueba si la 

asociación es significativamente diferente de 1, o si su logaritmo natural 

es significativamente diferente de 0, en cuyo caso la prueba de razón de 

probabilidades muestra que el modelo está bien definido. 

Una matriz de confusión es una técnica utilizada para resumir el 

desempeño de modelos no lineales que intentan estimar probabilidades. 

Si el número de observaciones en cada clase no es uniforme, la precisión 

de la clasificación del modelo en sí puede ser engañosa, al igual que 

nuestros datos estimados. idéntico. 

Como se puede ver al estimar la matriz de confusión del modelo, 

nuestro modelo predijo 813 casos de acceso a telefonía móvil cuando el 

individuo realmente tenía acceso a telefonía móvil y 212 casos de acceso 

a telefonía móvil cuando el individuo realmente no tenía acceso a 

telefonía móvil 

Por otro lado, nuestro modelo predijo correctamente 683 casos de 

no acceso a telefonía móvil correctamente 93 casos de no acceso a 

telefonía móvil, cuando el individuo en realidad tenía acceso a la 

telefonía móvil. El coeficiente de sensibilidad se refiere al porcentaje de 
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víctimas de violencia doméstica pronosticado correctamente, y el 

coeficiente de especificidad se refiere al porcentaje pronosticado 

correctamente de víctimas de violencia no doméstica. 

Finalmente, una medida general de la calidad de las estimaciones 

de nuestro modelo es el “porcentaje de clasificaciones correctas”, que es 

del 83%; según (Wooldridge, 2015), si dicho porcentaje es superior al 75 

%, el modelo es correcto y hay sin errores de especificación, este 

resultado nos dice que, por cada 100 casos violentos, el modelo predijo 

correctamente 88 de ellos. 

Finalmente, analizamos nuestra curva ROC, que nos muestra el 

valor de sensibilidad y especificidad 1 cuando el punto de corte se mueve 

de 0 a 1. Un modelo con alta sensibilidad y alta especificidad tendría la 

esquina izquierda del gráfico ROC que contiene la parte superior, lo que 

sería ideal, y un modelo con baja sensibilidad y baja especificidad tendría 

una curva cercana a la diagonal de 45 grados. 

La situación ideal es tener una curva muy cerca de la esquina 

superior izquierda, porque el área de la curva representa la eficiencia del 

modelo, es decir, cuanto más cerca esté el área de la curva a 1, mejor. 

modelo, cuanto más cerca está de cero, menos eficiente es el modelo. 

Como puedes ver, el área de nuestra curva ROC es del 91%, lo que 

significa que nuestro modelo es muy eficiente, por lo que la estimación 

en la sección de Resultados es correcta. 
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Tabla 14: Matriz de Confusión 
 

 
 

 

Figura 6: Curva ROC del modelo Probit 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Uno de nuestros resultados más llamativos es que la variable ingreso 

tiene un impacto en la probabilidad de que un individuo tenga acceso a la 

telefonía móvil, ya que cada S/ 1000 de ingresos adicionales de las personas, 

incrementa en 24 puntos porcentuales la probabilidad de el individuo tenga 

acceso a la telefonía móvil y de igual manera en cuanto al gasto, por cada 

incremento del gasto total en S/ 1000 soles, incrementa la probabilidad de que 

una persona tenga acceso a la telefonía móvil en 16.4 puntos porcentuales; 

dicho en otras palabras, una incremento del ingreso y gasto de los individuos 

en S/ 1000  incrementa la probabilidad de que los individuos tengan acceso a 

la telefonía móvil. 

En cuanto a la variable Educación, los resultados muestran que, si un 

individuo incrementa 1 año su educación, la probabilidad de que tenga acceso 

a la telefonía móvil incrementa en 9.1%, sin cambiar ningún otro factor del 

modelo. De manera similar si el individuo trabaja 10 horas más tendrá un 31% 

más de probabilidad de tener acceso a telefonía móvil, manteniendo el resto 

de factores constantes. 

De manera similar los resultados nos muestran que, si un individuo 

pertenece al sector informal, este tendrá un 12% menos de probabilidad de 

tener acceso a telefonía móvil; y si el individuo pertenece al sector formal, este 

tendrá un 12% más de probabilidad de tener acceso a telefonía móvil. 

Finalmente, el coeficiente de la variable Edad muestra que, si el 

individuo incrementa su edad en 10 años, este tendrá 44% más de 

probabilidad de tener acceso a telefonía móvil sin tener en cuenta ningún otro 

factor del modelo. 

Todos estos resultados corroboran tanto nuestra hipótesis general 

como las específicas, y además muestran concordancia teórica y empírica con 

los estudios analizados en la sección de antecedentes.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTAS 

Hoy en Perú existen muchos programas, iniciativas e intervenciones 

sociales implementadas por diferentes sectores y niveles de gobierno que 

pueden ayudar a desarrollar una estrategia clara para la promoción de la 

telefonía móvil. Esta tarea involucra al Organismo Regulador de Inversiones 

Especiales en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Ministerio de Transporte, el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), los municipios locales y 

regionales y el sector privado. En primer lugar, OSIPTEL debe ser 

responsable de la fijación de precios, mayores tarifas de terminación de 

llamadas en áreas rurales y sociales favorecidas y otros mecanismos para 

evitar la competencia desleal en el mercado de telefonía móvil.  

En el caso del MIDIS, puede coordinarse directamente con el MTC para 

identificar áreas prioritarias donde existen mayores brechas en la oferta y 

demanda de servicios, y adicionalmente desarrollar un mapa organizado de 

proyectos de inversión pública para la infraestructura de telecomunicaciones 

existente en estas áreas. Por lo tanto, los recursos recaudados por los 

contribuyentes deben destinarse a priorizar el financiamiento de la 

documentación técnica de los proyectos suspendidos y la ejecución de 

proyectos factibles en estas áreas y fortalecer la investigación de proyectos 

de inversión en caso de falta de servicios. 

En segundo lugar, la ampliación del acceso en lugares o áreas con 

señal de telefonía celular deberá estimular la demanda al proporcionar 

información oportuna y de alta calidad y equipos y procedimientos de bajo 

costo a los residentes más vulnerables. 

Por ejemplo, en el contrato de renovación de franquicia de la empresa 

Telefónica Móviles S.A. Establecer "tarifas sociales" de telefonía prepago para 

el millón de usuarios del proyecto social del MIDIS y funcionarios públicos que 

trabajan en países de bajos recursos económicos hasta 2025, y fabricar 

equipos de bajo costo para realizar y recibir llamadas y mensajes cortos. 

Para ello, se ponen a disposición los espacios existentes para 

reuniones de grupos de usuarios de programas sociales como "Juntos" o 



 

40 

"Pensión 65", patrocinadores u otros funcionarios competentes para brindar 

información clara sobre cómo acceder al teléfono móvil, el uso básico del 

dispositivo y sus beneficios para el desarrollo y bienestar de la familia y la 

comunidad. Actualmente, incluso es posible consultar saldos y cambios en 

cuentas de ahorro a través de llamadas gratuitas o mensajes de texto, 

facilitando la interacción con el sistema financiero formal (Banco de la Nación) 

a través de un teléfono móvil. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

1. Este estudio identifica y analiza el papel de una serie de factores 

socioeconómicos en el acceso o consumo de telefonía móvil en la región de 

Loreto, durante el período 2011 – 2019. A pesar del aumento significativo en 

la cantidad de lugares y regiones con señal telefónica en la actualidad, aún 

existen grandes brechas de acceso incluso en las áreas cubiertas, fenómeno 

que puede explicarse en parte por las condiciones socioeconómicas y las 

preferencias de los usuarios. Primero, con base en un análisis multivariante, 

se encontró que las características socioeconómicas, como la educación, el 

empleo formal, el ingreso, el gasto y la edad de los individuos puede influir en 

el consumo y acceso a la telefonía móvil a los individuos de la región de 

Loreto.  

2. Específicamente, los resultados nos muestran que, si un individuo 

pertenece al sector informal, este tendrá un 12% menos de probabilidad de 

tener acceso a telefonía móvil; y si el individuo pertenece al sector formal, este 

tendrá un 12% más de probabilidad de tener acceso a telefonía móvil.   

3. En cuanto a la variable Educación, los resultados muestran que, si 

un individuo incrementa 1 año su educación, la probabilidad de que tenga 

acceso a la telefonía móvil incrementa en 9.1%, sin cambiar ningún otro factor 

del modelo. De manera similar si el individuo trabaja 10 horas más tendrá un 

31% más de probabilidad de tener acceso a telefonía móvil, manteniendo el 

resto de factores constantes. 

4. Además, observamos que de cada S/ 100 de ingresos adicionales 

de las personas, incrementa en 2.4 puntos porcentuales la probabilidad de el 

individuo tenga acceso a la telefonía móvil y de igual manera en cuanto al 

gasto, por cada incremento del gasto total en S/ 100 soles, incrementa la 

probabilidad de que una persona tenga acceso a la telefonía móvil en 1.64 

puntos porcentuales; dicho en otras palabras, una incremento del ingreso y 

gasto de los individuos en S/ 1000  incrementa la probabilidad de que los 

individuos tengan acceso a la telefonía móvil. 
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5. Las horas dedicadas al trabajo también tienen su peso en esta 

ecuación. Un individuo que incrementa en 10 sus horas de trabajo semanales 

tiene una probabilidad 31% mayor de acceder a servicios de telefonía móvil, 

todo lo demás constante. Con base en la revisión de la literatura y los 

hallazgos empíricos de este estudio, sería útil discutir las implicaciones de 

política destinadas a promover un suministro y un acceso eficientes. Entre 

ellos, como señala (Mora y César, 2016), el impacto positivo de las inversiones 

en infraestructura para ampliar la oferta de señales de telefonía móvil en todo 

el Perú y el aumento de la competencia que ha tenido un impacto positivo en 

el acceso efectivo de la población, es necesario idear nuevos mecanismos o 

reestructurar los existentes para facilitar el acceso a la red. Podemos 

extrapolar mediante el análisis documental, las mismas conclusiones para la 

región de Loreto, como lo señalan (Shahuano y Gendrau, 2021).  
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

1. Desarrollo Integral de Estrategias Socioeconómicas: Es 

fundamental que las autoridades y partes interesadas de la región de 

Loreto diseñen e implementen estrategias holísticas de desarrollo 

socioeconómico que consideren la interdependencia entre la 

educación, el empleo, el ingreso y las horas de trabajo con el acceso a 

la telefonía móvil. Las intervenciones deben ser multidimensionales, 

atendiendo tanto a la provisión y expansión de infraestructura de 

telecomunicaciones como al fortalecimiento de las capacidades y 

condiciones socioeconómicas de la población. Esto permitirá cerrar las 

brechas de acceso a servicios tecnológicos y, simultáneamente, 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de la región. Es 

esencial considerar la telefonía móvil no solo como un servicio en sí 

mismo, sino como una herramienta que puede impulsar el desarrollo 

socioeconómico al conectarse con otras áreas clave de la vida 

cotidiana de los habitantes de Loreto. 

2. Programas de Transición de la Informalidad a la Formalidad: Dado 

que los individuos pertenecientes al sector informal tienen un 12% 

menos de probabilidad de tener acceso a telefonía móvil, es esencial 

implementar programas que faciliten la transición de trabajadores del 

sector informal al formal. Esto no sólo aumentaría el acceso a la 

telefonía móvil, sino que también podría brindar beneficios adicionales 

en términos de seguridad laboral y acceso a beneficios. 

3. Promoción de la Educación Continuada: El estudio resalta la 

influencia de la educación en el acceso a la telefonía móvil: un año 

adicional de educación aumenta la probabilidad de acceso en un 9.1%. 

Por lo tanto, es crucial fomentar y financiar programas de educación 

continuada en la región de Loreto, lo cual no sólo mejorará el acceso a 

servicios de telecomunicaciones, sino que también impulsará otros 

aspectos socioeconómicos. 

4. Estrategias para el Incremento del Ingreso Personal: Dada la 

relación directa entre el nivel de ingresos y la probabilidad de acceso a 

la telefonía móvil (cada incremento de S/ 1000 en ingresos aumenta la 
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probabilidad en 24 puntos porcentuales), se deben promover políticas 

que incentiven el aumento de los salarios o el desarrollo de habilidades 

que permitan acceder a trabajos mejor remunerados. 

5. Flexibilización Laboral y Fomento del Teletrabajo: Al observar que 

un incremento de 10 horas de trabajo semanal aumenta la probabilidad 

de acceder a telefonía móvil en un 31%, sería útil promover la 

flexibilización de jornadas laborales y el fomento del teletrabajo. Esto 

no sólo permitiría a los individuos trabajar más horas si así lo desean, 

sino que también facilitaría el acceso a herramientas tecnológicas y 

telecomunicaciones. 
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Anexo N°01: Matriz de consistencia 
 

Título de la 
investigación 

Problema de investigación Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Tipo de diseño de 
estudio 

Población de estudio 
y procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMIC
OS Y SU 
RELACIÓN CON EL 
CONSUMO DE 
TELEFONÍA MÓVIL 
EN LA REGIÓN 
LORETO DURANTE 
EL PERÍODO 2011 
– 2019 

General 
¿Cuál es la relación entre los 
factores socioeconómicos y 
el acceso a la telefonía móvil 
en la región Loreto durante el 
período 2011 – 2019? 
 

General 
Determinar la relación entre 
los factores 
socioeconómicos y el 
acceso a la telefonía móvil 
en la región Loreto durante 
el período 2011 – 2019. 
 

General 
Los factores socioeconómicos 
poseen una relación directa 
con el acceso a la telefonía 
móvil en la región Loreto 
durante el período 2011 – 
2019. 

Tipo de 
investigación. 
Cuantitativa por su 
naturaleza, y 
Correlacional por 
su nivel de 
explicación. 

Población. 
Los habitantes del 
departamento de 
Loreto durante el 
Periodo 2019, que de 
acuerdo al INEI es de 
1,039,327 habitantes.  

- Recolección 
de datos 

-
 Observ
ación. 

- Análisis del 
contenido. 

- Análisis de 
Documento
s. 

Específicos 
 
1. ¿Cuál es la relación entre 
el sector informal y el acceso 
a la telefonía móvil en la 
región Loreto durante el 
período 2011 – 2019? 
  
2. ¿Cuál es la relación entre 
el nivel educativo y el acceso 
a la telefonía móvil en la 
región Loreto durante el 
período 2011 – 2019?  
 
3. ¿Cuál es la relación entre 
el ingreso y el acceso a la 
telefonía móvil en la región 
Loreto durante el período 
2011 – 2019?  
 
4. ¿Cuál es la relación entre 
las horas de trabajo y el 
acceso a la telefonía móvil en 
la región Loreto durante el 
período 2011 – 2019? 

Específicos 
 

1. Determinar la relación 
entre el sector informal y el 
acceso a la telefonía móvil 
en la región Loreto durante 
el período 2011 – 2019. 
2. Determinar la relación 
entre el nivel educativo y el 
acceso a la telefonía móvil 
en la región Loreto durante 
el período 2011 – 2019.  
3. Determinar la relación 
entre el ingreso y el acceso 
a la telefonía móvil en la 
región Loreto durante el 
período 2011 – 2019. 
4. Determinar la relación 
entre las horas de trabajo  y 
el acceso a la telefonía 
móvil en la región Loreto 
durante el período 2011 – 
2019. 

Específicas 
 
1. El sector informal posee una 
relación inversa con el acceso 
a la telefonía móvil en la región 
Loreto durante el período 2011 
– 2019. 
2. El nivel educativo posee una 
relación directa con el acceso a 
la telefonía móvil en la región 
Loreto durante el período 2011 
– 2019.  
3. El ingreso posee una 
relación directa con el acceso a 
la telefonía móvil en la región 
Loreto durante el período 2011 
– 2019. 
4. Las horas de trabajo posee 
una relación directa con el 
acceso a la  telefonía móvil en 
la región Loreto durante el 
período 2011 – 2019. 

Diseño de 
investigación. 
No Experimental. 

Procesamiento 
⮚ La información 

recopilada será 
procesada con la 
hoja de cálculo 
Excel. 

⮚ Se calculará el 
Coeficiente de 
Correlación (r). 
bivariado. 

⮚ Se calculará el 
Coeficiente de 
Determinación (R2). 

⮚ Se elaborará el 
Informe Final de 
Tesis para su 
sustentación. 

 

 

 



 

 

 
 
 
Anexo N° 02: Tabla de Operacionalización de variables. 
 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Indicadores Índice Instrumento 

Consumo móvil 

Esta variable mide 
el número de 
personas que tiene 
acceso a la 
telefonía móvil.  

 
Variable 
Dependiente (Y): 
Consumo móvil. 
 

Porcentaje de la 
población que hace uso 
de la telefonía móvil.  

- Creciente. 
- Decreciente. 
- Constante. 

Ficha de 
Registro de 
Datos 

 
Factores 
Socioeconómicos 

Los factores 
socioeconómicos 
son la posición o 
clase social de un 
individuo o grupo. A 
menudo se mide 
como una 
combinación de 
educación, 
ingresos y 
ocupación. 

Variables 
Independiente (X): 
Factores 
Socioeconómicos. 

Porcentaje de la 
población que hace uso 
de la telefonía móvil; 
Número de personas que 
pertenecen al sector 
informal; Número de 
horas de trabajo a la 
semana de los individuos; 
Ingreso total mensual de 
los individuos; Edad de 
los individuos; Años de 
educación de los 
individuos; Sexo de los 
individuos. 

- Creciente. 
- Decreciente. 
- Constante. 
 
- Menor de 

edad. 
- Mayor de 

edad. 
- Tercera edad. 
 
- Formal. 
- Informal. 

 
 
Ficha de 
Registro de 
Datos 



 

 

Anexo N° 03: Instrumento de Recolección de Datos. 
 
 

Ficha de Registro de Datos N° 01 

 

Loreto: consumo móvil y factores socioeconómicos 

 2011 – 2019 

 

 

Años 

Variable 

Consumo móvil Factores socioeconómicos 

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   
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