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RESUMEN 

El acceso al empleo representado en la generación de recursos para las 

familias ligado a la caracterización de los gastos es un aspecto que se estudia 

en el ámbito general, pero no se focaliza por sectores geográficos con el 

propósito de mapear como se presenta o percibe este aspecto del desarrollo 

económico social de la población; el presente estudio determino cómo se 

presenta el acceso al empleo y gastos familiares en pobladores del pueblo 

joven Vargas Guerra ciudad de Iquitos año 2023, desarrollando una 

investigación no experimental transversal y de tipo cuantitativo observacional, 

con una población fue conformada por 75 individuos de la zona, el trabajo 

identifico que el 33% realizo una actividad remunerada en los últimos 12 

meses, que el 57% se encuentra en búsqueda de empleo, que el 9% cuenta 

con un trabajo formal y fijo, que el 80% labora independientemente, que el 76% 

considera difícil acceder a un empleo y solo un 9% recibe un salario y 

beneficios de acuerdo a ley, asimismo que la mayoría de pobladores no 

cumbre sus necesidades de alimentación el 88%, de salud el 60%, educativas 

el 49% y recreativas el 91%, que el 75% considera a los gastos de alimentación 

como más relevantes y que el 65% considera que los gastos de alimentación 

son mayores que hace 12 meses, concluyendo que el acceso al empleo y 

gastos familiares presentan características significativas para ambas variables. 

 
Palabras clave: Acceso al empleo, gastos familiares, economía familiar.  
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ABSTRACT 

Access to employment represented in the generation of resources for families 

linked to the characterization of expenses is an aspect that is studied in general, 

but it is not focused by geographical sectors with the purpose of mapping how 

this aspect is presented or perceived. of the economic and social development 

of the population; The present study determined how access to employment 

and family expenses are presented in residents of the young town Vargas 

Guerra, city of Iquitos, year 2023, developing a non-experimental, cross-

sectional and observational quantitative research, with a population made up 

of 75 individuals from the area. , the work identified that 33% carried out a paid 

activity in the last 12 months, that 57% are in search of employment, that 9% 

have a formal and permanent job, that 80% work independently, that the 76% 

consider it difficult to access a job and only 9% receive a salary and benefits 

according to law, likewise that the majority of residents do not meet their food 

needs 88%, health 60%, educational 49% and recreational 91%, that 75% 

consider food expenses as more relevant and that 65% consider that food 

expenses are higher than 12 months ago, concluding that access to 

employment and family expenses present significant characteristics for both 

variables. 

 

Keywords: Access to employment, family expenses, family economy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Garcés y Muñoz (2017), el nivel de bienestar en un hogar se vincula 

directamente con su nivel de consumo, el cual está respaldado por los 

ingresos derivados del empleo y las ayudas estatales, ya que ambos factores 

determinan la disponibilidad de recursos. A pesar de esto, los subsidios 

desempeñan un papel relevante, especialmente para los grupos más 

vulnerables, como las familias e incluso aquellas en situación de extrema 

pobreza. Sin embargo, estas familias no pueden prescindir de los recursos 

generados a través del trabajo.  

 

La búsqueda de empleo está estrechamente vinculada a la intermediación, 

que puede ser institucionalizada a través de bolsas de trabajo o agencias y 

esta se puede dar de manera informal como en el caso de redes sociales, en 

los grupos familiares, amicales, comunitarios, entre otros (Neffa y Korinfeld, 

2006). 

 

El empleo no solo implica que una persona está siendo incluida socialmente, 

sino que también proporciona el sustento y un ingreso económico para esa 

persona. 

 

Según Carrascosa (2021), en el mercado laboral existen tanto mecanismos 

formales como informales para acceder al empleo. Los mecanismos formales 

incluyen convocatorias abiertas, agencias de empleo y concursos de 

oposición, entre otros, los mecanismos informales se basan en el uso del 

capital relacional o lazos sociales, como recomendaciones o referencias de 

conocidos, amigos, familiares, etc 
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El análisis de los ingresos y gastos de los hogares es fundamental para 

evaluar y estudiar las condiciones de vida de las familias, lo cual a su vez 

permite establecer políticas públicas destinadas a mejorar dichas condiciones 

y fomentar un crecimiento económico adecuado, en los hogares no se 

practican conductas saludables de cultura financiera como es el uso de un 

presupuesto familiar que considera ingresos y gastos, que son permanentes 

y discrecionales como son los gastos de alimentación, salud, educación, 

obligaciones financieras, recreación entre otros, además de un fondo para 

eventualidades o proyectos en hogar como mejoras o negocios.  

 

Como perciben los ciudadanos las condiciones de acceso al empleo la cual 

es la principal fuente del ingreso de las familias y de qué manera canalizan 

sus gastos es un aspecto importante para caracterizar las conductas de los 

grupos sociales los cuales presentan desequilibrios por la falta de ingresos o 

el uso indiscriminado de sus gastos, se considera que los  desequilibrios 

financieros en los hogares generan malestar, conflictos, incertidumbres, la 

falta de empleo, de oportunidades de mejoras de empleo y la falta de 

calificación disminuye las opciones de empleabilidad de los ciudadanos lo cual 

afecta su calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas, además 

se ha podido identificar que no se han realizado estudios sectorizados sobre 

el acceso al empleo y los gastos familiares por lo que es necesario, abordar 

esta problemática con el propósito de ampliar el entendimiento de tema y 

propiciar alternativas de mejora en beneficios de la comunicas.  

 

La presente investigación planteo como pregunta de investigación ¿De qué 

manera se presenta el Acceso al Empleo y Gastos Familiares en Pobladores 
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del Pueblo Joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos año 2023?, estableciendo 

como objetivo del estudio el de determinar cómo se presenta el Acceso al 

Empleo y Gastos Familiares en Pobladores del Pueblo Joven Vargas Guerra 

Ciudad de Iquitos año 2023. 

 

El desarrollo del estudio es importante porque aborda una problemática 

común en los hogares de la ciudad y se pretende conocer y establecer 

propuestas para mejorar los indicadores que se presente en bien de la 

comunidad. Desde la óptica teórica el proceso de investigación permite 

profundizar y analizar el conocimiento actual sobre las variables en estudio, 

permitiendo a las investigadoras conocer y caracterizar un aspecto de la 

conducta financiera de los hogares permitiendo la conceptualización de 

términos relacionados al tema en estudio. La importancia practica del estudio 

se constituye en los resultados del mismo permitirán conocer como orientan 

los gastos familiares los miembros de una comunidad y como perciben el 

acceso al empleo y las condiciones de los mismo generando datos 

importantes para la toma de decisiones desde la académica y los organismos 

sociales. Metodológicamente es estudio es importante porque contribuye con 

un nuevo instrumento de recolección y los resultados ayudan a futuros 

investigadores a que se interesen y aborden el tema propuesto.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de investigación 

 

En el 2022, se planeó una investigación cuantitativa y explicativa, que incluyó 

hogares identificados en la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, 

aplicada por el DANE. La investigación identificó el perfil de los hogares 

colombianos según su nivel y estructura de gasto en consumo. Se concluyó 

que los grupos de bienes y servicios más significativos en la canasta de bienes 

son alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como 

alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos dos grupos representan en promedio 

el 39,3% del gasto total. Por otro lado, el grupo de bienes y servicios menos 

representativo es la salud, que en promedio constituye el 2,1% de los gastos 

totales mensuales del hogar (Mercado et al., 2022). 

 

En el 2021, una investigación cuantitativa, descriptiva y de diseño no 

experimental – transversal, con población consistente en el conjunto de todas 

las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana y rural 

del distrito de Jaén. La investigación analizó el comportamiento del empleo de 

las personas mayores de 14 años en el distrito de Jaén, utilizando datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondientes a 2019-2020. Los 

resultados revelaron que estas personas enfrentaron dificultades para 

encontrar empleo debido al cierre de negocios durante el año 2020. Además, 

se observó que más del 80% de las personas mayores de 14 años no 

deseaban cambiar de trabajo ni tomaron acciones para hacerlo en el periodo 

2019-2020. Aquellos que buscaron empleo lo hicieron con el objetivo de 

obtener un salario más alto sin aumentar sus horas de trabajo. Se determinó 
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que los ingresos de los encuestados representaban la principal fuente de 

recursos para cubrir sus necesidades básicas, siendo al menos 500 soles 

mensuales la remuneración mínima obtenida (Cruz, 2021). 

 

En el 2021, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo de corte 

transversal, que incluyó como población de estudio la información de la 

ENAHO del 2007 al 2020. La investigación determinó analizar el 

comportamiento del consumo de los hogares peruanos ante choques 

económicos inesperados (desempleo y quiebra del negocio familiar). El trabajo 

concluyó que los hogares peruanos logran suavizaron su consumo afectado 

por los choques económicos (pérdida de empleo y quiebra del negocio), en el 

modelo estimado para el año 2020, se observó que los hogares pertenecientes 

al quintil de ingresos más bajo no lograron suavizar su consumo, lo que podría 

indicar las mayores dificultades que enfrentaron durante la pandemia. En 

cuanto al gasto en educación, la falta de suavizamiento podría resultar en la 

deserción escolar de los hijos o en menores oportunidades de capacitación 

para los miembros del hogar. Además, se llegó a la conclusión de que los 

hogares peruanos que experimentaron un impacto económico en el periodo 

2009-2019 y que no tienen acceso a seguros de salud no pudieron suavizar su 

gasto en salud, lo cual destaca la importancia de contar con cobertura de 

seguros públicos como el SIS y EsSalud (Talledo, 2021).  

 

En el 2019, se desarrolló una investigación cuantitativa, que tuvo como 

población de estudio la encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2012-2015. 

La investigación determinó el análisis y las caracteriza del comportamiento en 

el gasto y los patrones de consumo de los hogares de Medellín El estudio llegó 
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a la conclusión de que se verifica la ley de Engel, la cual establece que a 

medida que los ingresos aumentan, el porcentaje destinado a alimentación 

disminuye. Se observó que, para los hogares de ingresos más bajos 

analizados en la encuesta, el gasto en alimentación representa una gran 

proporción del gasto total. En promedio, las familias de bajos ingresos destinan 

el 35% de su gasto en alimentación. Si se consideran todos los hogares, el 

gasto en alimentación representa aproximadamente el 43% del gasto total del 

hogar (Barrientos y Arango, 2019). 

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Acceso al empleo 

 

La Oficina Nacional del Trabajo (2015) referencia que el desarrollo viene con 

el empleo, este permite a los hogares superar la pobreza y expandirlo 

promovería el crecimiento y la diversificación de las economías; por este 

motivo, la creación de empleo es un tema primordial e importante en los 

países a nivel mundial. 

 

La oficina Internacional del Trabajo OIT (2015) señala que los empleos 

relacionan a las personas con la sociedad y la economía en las que viven, 

contar con un empleo seguro, rentable y con una remuneración justa, ya sea 

como asalariado o de manera independiente, es un elemento crucial tanto 

para las personas como para las familias, ya que les brinda un sentido de 

pertenencia a una comunidad y la posibilidad de realizar una contribución 

productiva. 
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En este sentido, el Ministerio de economía y finanzas (2019) promueve 

acciones para la mejora de la empleabilidad con el objetivo de incrementar y 

equiparar las oportunidades de acceso al mercado laboral. Entre estas 

acciones se incluyen medidas dirigidas a mejorar la eficacia de los 

mecanismos de intermediación laboral, así como a ampliar las oportunidades 

laborales para diferentes grupos, como jóvenes en busca de su primer 

empleo, aquellos que necesitan reintegrarse al mercado laboral por diversas 

razones, y trabajadores que requieren el reconocimiento de habilidades 

adquiridas a través de la experiencia. También se fomentan las iniciativas de 

asesoramiento en la búsqueda de empleo. 

 

1.2.2 Nivel de empleo  

 

En el Perú los indicadores del nivel de empleo están basados en la 

clasificación de la población según su condición de actividad.  

 

La PEA (Población Económicamente Activa), que se refiere a la oferta de 

mano de obra en el mercado laboral. Esta categoría incluye a todas las 

personas que tienen edades comprendidas entre los 14 y los 65 años, en el 

caso de Perú; La PEA proporciona la mano de obra disponible para la 

producción de bienes y/o servicios en un período de tiempo específico. Por lo 

tanto, las personas se consideran económicamente activas si contribuyen o 

están disponibles para la producción de bienes y servicios. Dentro de la PEA 

se encuentra la población ocupada, que se refiere a las personas que están 

trabajando, ya sea como empleados asalariados o como trabajadores 

independientes. A su vez, la población ocupada se divide en aquellos que 

están adecuadamente empleados y aquellos que se encuentran en una 
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situación de subempleo. (INEI [Instituto Nacional de Estadística e Informática], 

2000) 

 

1.2.3 Tipo de empleo 

 

Enríquez y Galindo (2015) refieren que se pueden identificar dos categorías 

de empleo: el formal y el informal. El empleo formal engloba a aquellos 

trabajadores que cuentan con una relación laboral reconocida y tienen la 

capacidad de hacer valer sus derechos laborales. Por otro lado, el empleo 

informal abarca a los trabajadores que, aunque reciben una remuneración por 

su labor, carecen de una relación laboral formalmente reconocida y no tienen 

la capacidad de hacer cumplir sus derechos laborales. 

 

El tipo de empleo, ya sea formal o informal, se determina por las condiciones 

legales y contractuales del trabajador, sin importar el sector en el que se 

desempeñe. Este enfoque laboral, definido por la OIT (2013), se centra en si 

el empleo brinda seguridad y beneficios sociales, independientemente de si la 

unidad económica o institucional en la que trabaja es formal o informal. Lo que 

importa en este contexto es la provisión de seguridad laboral y prestaciones 

sociales, más allá de la clasificación formal o informal de la entidad 

empleadora. 

 

Según la OIT (2002), la informalidad laboral abarca dos categorías principales. 

Por un lado, se incluye a los trabajadores autónomos, como los 

autoempleados, comerciantes ambulantes y aquellos que se desempeñan 

como cuentapropistas. También se considera a los miembros no remunerados 

de la familia que participan en actividades laborales. Por otro lado, se engloba 
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a los empleados asalariados informales, quienes no cuentan con beneficios ni 

protección social y de salud, y que trabajan tanto en empresas formales como 

en empresas informales. 

 

1.2.4 Demanda laboral  

 

La demanda laboral se refiere a los requisitos y necesidades que un 

empleador puede tener al momento de contratar trabajadores. 

 

Parkin (2009), señala que la demanda laboral se refiere a la cantidad de 

trabajadores que las empresas o empleadores están dispuestos a contratar. 

Además, se establece que la demanda laboral está relacionada con la tasa de 

salario real, considerando que otros factores que afectan los planes de 

contratación de las empresas se mantienen constantes. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2011), la demanda laboral se basa en datos 

ocupacionales que se relacionan con los puestos de trabajo, los requisitos 

necesarios para ocuparlos y las características del ocupante. Estos datos son 

utilizados para realizar actividades como asesoramiento vocacional, 

evaluación de puestos y selección de personal. Además, las exigencias y 

requisitos de las tareas o funciones que se le exigen al ocupante del puesto 

se pueden clasificar en cuatro categorías: requisitos intelectuales, requisitos 

físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. Estas 

categorías son aplicables a todo tipo de puesto laboral. 
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1.2.5 Compensación laboral 

 

Cada individuo que se incorpora a la amplia categoría de la población 

económicamente activa tiene como objetivo principal recibir una remuneración 

por su trabajo. (Castaño et al., 2009). 

 

La compensación laboral se refiere a la remuneración que el empleador debe 

otorgar al trabajador como contraprestación por los servicios que ha prestado. 

(García, 2006). 

 

Según Morales y Velandia (1999), la compensación laboral es el enfoque 

utilizado para remunerar el trabajo realizado basándose en políticas y 

objetivos de compensación que se reflejan en la remuneración y beneficios 

que percibe un servidor.  

 

1.2.6 Gastos Familiares 

 

El gasto familiar o gasto de los hogares se refiere al flujo de dinero que destina 

el hogar y cada uno de sus miembros para adquirir bienes y servicios 

destinados al consumo, ya sea dentro del propio hogar o para ser transferidos 

de manera gratuita a otros hogares o instituciones. (IDESCAT Instituto de 

estadística catalana, 2013). 

 

Los hogares adquieren bienes consumibles de tres fuentes diferentes: a 

través de los gastos directos en el mercado, mediante transferencias sociales 

de bienes o servicios (como salud o educación) y a través del autoconsumo. 

La suma de estos tres componentes se denomina consumo final efectivo de 

los hogares. (Comisión Europea et al., 2016). 
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La mayoría de los estudios sobre los gastos en los hogares lo relacionan con 

los gastos corrientes, que son aquellos gastos realizados por los hogares para 

satisfacer sus necesidades de consumo, junto con el gasto regular que no 

está directamente relacionado con el consumo, constituye el gasto total de los 

hogares. Este último tipo de gasto se refiere a las transferencias corrientes 

realizadas a otros hogares o instituciones sin fines de lucro, los pagos por 

servicios públicos o las contribuciones a organizaciones benéficas y otros 

fines. (Instituto Nacional de Chile, 2021).  

 

1.2.7 Gastos de alimentación  

 

La familia enfrenta diversas decisiones relacionadas con el proceso de 

alimentación, que abarcan desde la definición de qué se considera un 

alimento, a quién se destina, en qué cantidad, cómo y dónde se consume, 

hasta las circunstancias que deben regir el consumo de alimentos. (Wenkam, 

1970). 

 

Los gastos en alimentación tienen distintos enfoques, una de ellas se enfoca 

en los aspectos normativos de los alimentos, aduciendo que A medida que el 

nivel socioeconómico disminuye, el consumo de alimentos tiende a volverse 

menos saludable, con una mayor densidad calórica y contenido energético. 

(Darmon y Drewnowski, 2008); otro enfoque, desde la perspectiva de los 

aspectos culturales o del estatus, existen evidencias que demuestran que 

existen diferencias en el consumo de alimentos basadas en factores como la 

clase social, el origen étnico y el género., clasificando el  consumo alimentario 

en la clase dominante o lo popular, clasificado de otra forma en gustos de lujo 

y de necesidad (Baumann, et al., 2017) ; Otros estudios, enmarcados en el 
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campo de las ciencias económicas, respaldan la idea de elecciones racionales 

en relación con los alimentos y los nutrientes que estos aportan. (Harris, 

2009), Se ha demostrado que a medida que aumenta el nivel de ingresos, la 

proporción del gasto destinado a alimentos disminuye, ya que los hogares 

tienden a destinar una mayor proporción de su presupuesto a otros servicios 

o bienes. (Chai y Moneta, 2013). 

 

1.2.8 Gastos en salud 

 

Los gastos de bolsillo en salud comprenden todos los desembolsos realizados 

por los hogares al momento de recibir servicios de atención médica. Esto 

generalmente incluye pagos por honorarios médicos, adquisición de 

medicamentos y facturas hospitalarias. (World Health Organization, 2005). 

 

El Instituto Peruano de economía (2021) comenta que, en el 2020, los hogares 

peruanos reportaron gastos de salud en un estimado de más de S/10 mil 

millones. Por otro lado, indicaron que el tener un seguro de salud mitigó el 

gasto en este sector; la población que contaba con uno aseguró haber pagado 

46% y 48% del costo total de los servicios recibidos, contrastado con las 

personas que no contaban con ninguna cobertura quienes aseguran haber 

pagado el 79% del costo total de los servicios recibidos.  

 

1.2.9 Gastos en educación  

 

Según Brodersohn y Sanjurjo (1978), el costo de los hogares hacia el 

financiamiento de la educación considera los costos privados directos, que 

están referido a los gastos de los particulares, como las matrículas, asistencia 
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escolar (libros y útiles escolares) y el aporte a la comunidad, que son los 

donativos y las acciones para mantener las instalaciones educativas. 

 

1.2.10 Gastos en recreación   

 

La modernización de la vida de las familias ha llevado incorporadas nuevas 

necesidades y exigencias que han variado de forma profunda sus hábitos de 

consumo (Deaton et al., 1989). Gabaldón (2011), se refiere al ocio como el 

gran protagonista del cambio en las familias, habiendo crecido tanto en tiempo 

dedicado como en el dinero que los hogares le dedican dentro de sus 

presupuestos familiares.  

 

1.3 Definición de términos básicos 

 

Actividad Remunerada 

 

El trabajo remunerado recibe frecuentemente el nombre de empleo que 

deviene en la retribución de una cantidad de dinero (Raventós, 2016). 

 

Trabajador dependiente 

 

Un trabajador asalariado es aquel individuo que presta sus servicios a un 

empleador, quien establece las condiciones laborales a cambio de una 

compensación económica. Esta relación laboral implica responsabilidades y 

derechos tanto para el trabajador como para el empleador, y se caracteriza 

por ser personal, intransferible y voluntaria. (SUNAT, 2018). 
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Trabajador independiente  

 

Un trabajador independiente es aquel individuo que se dedica a trabajar de 

manera individual o en asociación, gestionando y desarrollando su propio 

negocio, empresa o profesión, sin emplear a otros trabajadores remunerados. 

(Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2015). 

 

Programa social 

 

Es una iniciativa o conjunto de acciones implementadas por el Estado con el 

objetivo de abordar diversas problemáticas sociales y mejorar las condiciones 

de vida de la población. Estos programas suelen estar dirigidos a combatir la 

pobreza, brindar apoyo a grupos vulnerables y promover el desarrollo de 

infraestructura social. (Cámara de comercio de Lima, 2021). 

 

Beneficios laborales  

 

Los beneficios laborales engloban una variedad de compensaciones y 

retribuciones más allá de los salarios y sueldos básicos, buscando brindar un 

paquete integral de compensación que promueva el bienestar y la satisfacción 

de los trabajadores en el ámbito laboral. (NIC, 2014).  

 

Presupuesto familiar  

 

Documento es brindar una visión clara y precisa de la situación financiera de 

la familia, permitiendo un seguimiento efectivo de los flujos de dinero que 

entran y salen. (Domínguez, 2013). 
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Recreación familiar 

 

Son las actividades de ocio familiar son aquellas realizadas en el seno de la 

familia durante su tiempo libre, con el propósito de experimentar placer y 

satisfacción (Kraus y Curtis, 2000).  

 

Empleo informal 

 

Abarca todas aquellas labores remuneradas que no están formalmente 

registradas, reguladas o protegidas por marcos legales o normativos, incluye 

tanto el trabajo no registrado en el sector formal de la economía como el 

trabajo en el sector informal (Organización Internacionalización del Trabajo, 

2023). 

 

Empleo formal  

 

Engloba a los trabajadores que mantienen una relación laboral reconocida y 

cuentan con la protección y el cumplimiento de sus derechos laborales de 

igual forma existe un contrato de trabajo establecido y regido por las leyes 

laborales y las regulaciones correspondientes (Enríquez y Galindo, 2015). 

 

Horas Laborales 

 

Las horas laborales se refieren al período de tiempo durante el cual una 

persona dedica su esfuerzo y habilidades para llevar a cabo una actividad 

física o intelectual en el contexto de su empleo (Instituto De Ciencias Hegel, 

2021). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

2.1 Formulación de la Hipótesis 

 

2.1.1 Hipótesis General  

 

El Acceso al Empleo y Gastos Familiares en Pobladores del Pueblo Joven 

Vargas Guerra Ciudad de Iquitos año 2023, se presentan características 

significativas. 

 

2.2.2 Hipótesis Especificas 

 

a) El Acceso al Empleo en Pobladores del Pueblo Joven Vargas 

Guerra Ciudad de Iquitos año 2023 presenta características 

significativas. 

b) Los Gastos Familiares en Pobladores del Pueblo Joven Vargas 

Guerra Ciudad de Iquitos año 2023 presenta características 

significativas.  

c) El Acceso al Empleo y Gastos Familiares en Pobladores del Pueblo 

Joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos año 2023, presentan más 

de una característica significativa. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo Indicadores Escala 
de 

medición 

Categoría Valores Medio de 
Verificación 

Acceso al 
Empleo  

La creación de empleo 
es un tema primordial e 
importante en los 
países a nivel mundial 
permitiendo a las 
familias su desarrollo y 
bienestar (Oficina 
Nacional del Trabajo, 
2015) 

Cuantitativa  Nivel de 
empleo 

 Tipo de 
empleo  

 Demanda 
laboral  

 Compensación 
laboral  

 

Ordinal • Nada 
significativo 
 

• Regularmente 
significativo 

 

• Significativo  
 

• Muy 
significativo  

• De 12 a 
24 puntos 

• 25 a 36 
puntos 
 

• De 37 a 
48 puntos 

 

• De 49 a 
60 puntos 

Cuestionario 
Resuelto 

Gastos 
Familiares 

Caudal monetario que 
destina el hogar y cada 
uno de sus miembros al 
pago de bienes y 
servicios (IDESCAT 
Instituto de estadística 
catalana, 2013). 

Cuantitativa  Gastos de 
alimentación  

 Gastos en 
salud 

 Gastos en 
educación  

 Gastos en 
recreación   

Ordinal • Nada 
significativo 
 

• Regularmente 
significativo 

 

• Significativo  
 
 

• Muy 
significativo 

• De 12 a 
24 puntos 

• 25 a 36 
puntos 

 
• De 37 a 

48 puntos 
De 49 a 60 
puntos 

Cuestionario 
Resuelto 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y Diseño 

 

La investigación es de tipo cuantitativa, considerando a López (2022) el cual 

señala que la investigación científica se define como un proceso metódico y 

objetivo mediante el cual se busca obtener conocimientos universales y 

trascendentes que permiten describir, explicar, controlar, generalizar y predecir 

los fenómenos que ocurren tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

 

El estudio es de tipo observacional considerando que Según Manterola y Otzen 

(2014), los estudios observacionales (EO) son diseños de investigación que se 

centran en la observación y registro de acontecimientos sin intervenir en su 

curso natural. Estos estudios buscan obtener información sobre fenómenos tal 

como ocurren en la realidad, sin aplicar manipulaciones o intervenciones por 

parte del investigador. 

 

El estudio según su variable de estudio es de tipo transversal el cual, De 

acuerdo con Rodríguez y Mendivelso (2018), los diseños transversales son 

aquellos que suelen involucrar tanto a individuos con la condición de interés 

como a aquellos sin ella en un momento específico (medición simultánea). En 

este tipo de diseño, el investigador no realiza ninguna intervención o 

interferencia en el curso natural de los acontecimientos. 

 

El diseño de investigación que se aborda es el no experimental descriptivo De 

acuerdo con Hernández et al. (2014), una característica de la investigación no 

experimental es que se lleva a cabo sin manipular deliberadamente variables. 
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En este tipo de estudios, no se realiza una variación intencional de las variables 

independientes para observar su efecto sobre otras variables. 

 

Esquema:  

 

 

 

Dónde: 

M: Familias del Pueblo Joven Vargas Guerra. 

O: Acceso al empleo y gastos familiares 

 

 

3.2 Diseño Muestral 

 

3.2.1 Población 

 

Constituida por las familias del pueblo joven Vargas Guerra de la ciudad de 

Iquitos. 

 

3.2.2 Tamaño de la Población de estudio 

Constituida por 75 familias del pueblo joven Vargas Guerra de la ciudad de 

Iquitos. 

 

3.2.3 Muestreo o selección de la muestra 

 

El muestreo a utilizar es el no probabilístico intencional considerando las 

características de la población participantes además de los recursos con que 

cuentan las investigadoras por lo que se utiliza el criterio de conveniencia a 

juicio del investigador. 

 

 

M    O 
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3.2.4 Criterios de inclusión  

 

Se incluye al representante de familia mayor de 18 años con carga familiar 

mayor a 3 integrantes. 

 

2.2.5 Criterios de exclusión 

 

Se excluye al representante de familia mayor de 18 años con carga familiar 

menor 3 integrantes y/o con carga familiar mayor que se niegue a participar en 

el estudio. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

 

El procedimiento se realizó mediante la encuesta y con el instrumento del 

cuestionario para lo cual se implementaron las siguientes acciones:  

 

1. Se elabora un croquis según la ubicación del pueblo joven Vargas 

Guerra a fin de planificar las zonas de visita. 

2. Con el apoyo de 2 encuestadores se informa sobre el propósito de 

la investigación y se procedo con la toma de datos al representante 

familiar  

3. Se verifica el correcto llenado del instrumento de recolección de 

datos y se absuelve dudas sobre el a los participantes que así lo 

requieran. 

4. Se evalúa el avance y se fortalecen estrategias de encuestas hasta 

alcanzar el número requerido  

5. Se registran las respuestas en medio digitales para su posterior 

análisis 
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Tabla 1 Técnica e instrumento de recolección 

 

Variable Fuente Técnica Instrumento 

Acceso al empleo Primaria Encuesta Cuestionario 

Gastos familiares Primaria Encuesta Cuestionario 

 

Al realizar el análisis de confiabilidad del instrumento de recolección mediante 

el uso del software estadístico SPSS v.25, se aplicó la técnica Alfa de 

Cronbach. Los resultados revelaron un coeficiente de confiabilidad de 0.887, 

lo cual indica una buena confiabilidad del instrumento. 

 

Tabla 2  Confiabilidad del Instrumento 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.887 24 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

 

El procedimiento se realizará con las siguientes actividades:  

 

1. Se efectúa la verificación de datos y se tabulan cada una de las 

respuestas. 

2. Se identifican las frecuencias por cada ítem en programa 

informático de cálculo. 

3. Se formulan cuadro de barras estadísticas con porcentajes de 

respuestas. 

4. Se interpretan resultados para incluirlos en el informe final.  

5. Se formulan conclusiones y recomendaciones. 
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3.5 Aspectos éticos 

 

El desarrollo del estudio garantiza salvaguardar la identidad de los 

participantes propiciando la objetividad de sus respuestas, el tema es de 

interés social y no representa un problema ético, de igual forma los datos 

serán utilizados solo para fines académicos y se reconoce la autoría de las 

fuentes consultadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Datos Generales 

 

Tabla 3 Identidad de genero 

 

Genero Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Femenino 50 67% 

Masculino 25 33% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado  
 

 

Figura 1 Identidad de género 

 

 

Los participantes se identifican en un 67% de género femenino y un 33% 

corresponde al género masculino, con una predominancia del primero como 

representante del hogar.  

 

 

 

 

67%

33%

Femenino

Masculino
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Tabla 4 Identidad de programa social beneficiario 

 
Beneficiario del 

programa 
social 

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Juntos  0 0% 

Contigo 0 0% 

Becas Pronabec 0 0% 

Qali Warma 0 0% 

Pensión 65  2 3% 

Ninguno  73 97% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado  
 

Figura 2 Identidad de programa social beneficiario 

 

 

Al identificar si los participantes son beneficiarios de algún programa social un 

3% accede al programa pensión 65 y un 97% no es beneficiario de ningún 

programa social.  

 

 

 

 

 

0%0%0%

0% 3%

97%

Juntos

Contigo

Becas Pronabec

Qali Warma

Pensión 65

Ninguno



25 

4.1 Identificar las características que presenta el acceso al empleo en 

Pobladores del Pueblo Joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos año 

2023. 

 

Tabla 5  Actividades remuneradas 

 

En los últimos 12 meses 
realizo alguna actividad 

remunerada 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 33% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 50 67% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 3 Actividades remuneradas 

 

 

Al consultar si en los últimos 12 meses realizo alguna actividad remunerada el 

33% indica haberla realizado y un 67% indica que no, mostrando un resultado 

que nos indica que la mayoría de las personas se encuentra desempleada.  

 

 

0%

33%

0%0%67%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

Neutro

Desacuerdo un poco

Desacuerdo Totalmente
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Tabla 6 Búsqueda de trabajo 

 

Se encuentra en busca de 
un nuevo trabajo 

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 43 57% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 32 43% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 4 Búsqueda de trabajo 

 

 

 

Al consultar si se encuentra en busca de un nuevo trabajo el 57% indica están 

en búsqueda de uno y un 43% señala de que no lo hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

57%

0%0%

43%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

Neutro

Desacuerdo un poco

Desacuerdo Totalmente
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Tabla 7 Número de actividades laborales 

 

Trabaja en más de una 
actividad  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 24 32% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 51 68% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 5 Número de actividades laborales 

 

 

Al consultar si las personas realizan más de una actividad remuneradas el 32% 

señala que si la realiza y un 68% indica que no desarrolla más de una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

32%

0%0%
68%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo
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Desacuerdo un poco

Desacuerdo Totalmente
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Tabla 8 Empleo formal 

 

Normalmente su empleo es 
formal  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 9% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 10 14% 

Desacuerdo Totalmente 58 77% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 6 Empleo formal 

 

 

 

Al consultar si normalmente su trabajo es formal el 9% menciona que sí, 

mientras que un 91% señala dé no lo es identificándose que al empleo que 

acceden generalmente es informal.  
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Tabla 9 Actividad laboral dependiente 

 

Su actividad laboral es 
dependiente (trabaja para 

un tercero) 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 8 11% 

De acuerdo 7 9% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 60 80% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 7 Actividad laboral dependiente 

 

 

 

Al consultar si su actividad laboral la realiza dependiendo de un tercero el 20% 

responde de manera afirmativa, mientras que el 80% señala que no, en 

consecuencia, realiza un trabajo independiente.  
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Tabla 10 Trabajo fijo 

 

Normalmente su trabajo es 
fijo  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 9% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 10 13% 

Desacuerdo Totalmente 58 78% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 8 Trabajo fijo 

 

 

 

Al consultar si su actividad laboral normalmente es fija el 9% señala que, si lo 

es, mientras que un 91% responde de manera negativa, identificándose que la 

mayoría de pobladores realiza trabajos eventuales.  
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Tabla 11 Facilidad de acceso al trabajo 

 

Le es fácil acceder a un 
trabajo  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 15% 

Neutro 7 9% 

Desacuerdo un poco 18 24% 

Desacuerdo Totalmente 39 52% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 9 Facilidad de acceso al trabajo 

 

 

 

Al consultar si considera que le es fácil acceder a un empleo el 15% señala 

que, si los es, un 9% no precisa su respuesta y un 76% menciona que no le es 

fácil conseguir un empleo.  
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Tabla 12 Trabajo en campo de especialización 

 

Trabaja en el campo en el 
cual se especializo 

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 1% 

Neutro 11 15% 

Desacuerdo un poco 6 8% 

Desacuerdo Totalmente 57 76% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 10 Trabajo en campo de especialización 

 

 

 

Al consultar si el poblador labora en el campo o especialidad en la cual 

considera que domina un 1% se encuentra de acuerdo con ello, un 15% no 

precisa su respuesta y un 84% manifiesta que no se ocupa en su especialidad 

u oficio principal.  
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Tabla 13 Demanda laboral adecuada 

 

Considera que existe una 
demanda laboral adecuada 

en la actualidad  
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 12 16% 

Desacuerdo un poco 6 8% 

Desacuerdo Totalmente 57 76% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 11 Demanda laboral adecuada 

 

 

Al consultar si el poblador percibe que se presenta una demanda laboral 

adecuada el 16% no es preciso en su respuesta y un 84% estima que no se 

da una demanda de trabajo ideal que le brinde oportunidades.  
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Tabla 14 Sueldo y beneficios de ley 

 

Recibe un sueldo y los 
beneficios de acuerdo a ley  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 9% 

Neutro 10 14% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 58 77% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 12 Sueldo y beneficios de ley 

 

 

 

Al consultar si en el trabajo que realiza el poblador percibe un salario y 

beneficios de ley un 9% indique que, si lo percibe, mientras que un 14% no 

precisa su respuesta, y un 77% responde que no lo percibe.  
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Tabla 15 Remuneración acorde al trabajo realizado 

 

Considera que la 
remuneración que percibe 
es acorde al trabajo que 

realiza 

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 7 9% 

Desacuerdo un poco 10 13% 

Desacuerdo Totalmente 58 78% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 13 Remuneración acorde al trabajo realizado 

 

 

 

Al consultar si por el trabajo realizado percibe una remuneración acorde al 

esfuerzo y tipo de labor realizada un 9% no precisa respuesta y un 91% 

responde que no se le retribuye de manera acorde.  
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Tabla 16 Remuneración acorde a horas laboradas 

 

Considera que su 
remuneración es acorde a 

las horas laboradas 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 1% 

Neutro 11 15% 

Desacuerdo un poco 3 4% 

Desacuerdo Totalmente 60 80% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 14 Remuneración acorde a horas laboradas 

 

 

 

Al consultar si por el trabajo realizado percibe una remuneración acorde al 

tiempo ocupado un 1% está de acuerdo con la afirmación, un 15% no precisa 

respuesta y un 84% responde que no se le retribuye de manera acorde al 

tiempo que dura su jornada de trabajo.  
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4.2 Identificar las características que presenta los Gastos Familiares 

en Pobladores del Pueblo Joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos 

año 2023. 

 

Tabla 17  Presupuesto familiar y necesidades alimentarias 

 

Su presupuesto familiar le 
permite cubrir las 

necesidades alimentaria de 
su familia  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 9 12% 

Desacuerdo un poco 6 8% 

Desacuerdo Totalmente 60 80% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 15  Presupuesto familiar y necesidades alimentarias 

 

 

 

Al consultar si su presupuesto familiar le permite cubrir las necesidades 

alimentarias de su familia un 12% no precisa una respuesta afirmativa o 

negativa y un 88% señala que no cubre sus gastos de alimentación.  
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Tabla 18 Comportamiento de gastos de alimentación 

 

Los gastos de alimentación 
son mayores que hace 12 

meses 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 49 65% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 26 35% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

 

Figura 16 Comportamiento de gastos de alimentación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de alimentación son mayores que hace 12 meses un 

65% señala que estos presentan un comportamiento con tendencia al 

incrementarse y un 35% señala que se mantiene.  
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Tabla 19 Relevancia de gastos de alimentación 

 

Considera que los gastos 
de alimentación son los 

más relevantes en su 
presupuesto familiar  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 16 21% 

De acuerdo 40 53% 

Neutro 0 0% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 19 25% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 17 Relevancia de gastos de alimentación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de alimentación son los más relevantes en su 

presupuesto familiar 74% de participantes señala de manera afirmativa y un 

25% considera que no son los más relevantes.  
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Tabla 20 Presupuesto familiar y necesidades de salud 

 

Su presupuesto familiar le 
permite cubrir las 

necesidades de salud de su 
familia  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 30 40% 

Desacuerdo un poco 8 11% 

Desacuerdo Totalmente 37 49% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 18 Presupuesto familiar y necesidades de salud 

 

 

 

Al consultar si su presupuesto familiar le permite cubrir las necesidades en 

salud de su familia un 40% no precisa su respuesta y un 60% señala que no 

cubre sus gastos de Salud.  
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Tabla 21 Comportamiento de gastos de salud 

 

Los gastos de salud son 
mayores que hace 12 meses 

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 7% 

Neutro 10 13% 

Desacuerdo un poco 23 31% 

Desacuerdo Totalmente 37 49% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 19 Comportamiento de gastos de salud 

 

 

 

Al consultar si los gastos de salud son mayores que hace 12 meses un 7% 

señala que son mayores, un 13% no precisa su respuesta y un 80% considera 

que se mantiene.  

 

 

 

 

 

 

0% 7%

13%

31%

49%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

Neutro

Desacuerdo un poco

Desacuerdo Totalmente



42 

Tabla 22 Relevancia de gastos de salud 

 

Considera que los gastos 
de salud son los más 

relevantes en su 
presupuesto familiar  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 15 20% 

Desacuerdo un poco 23 31% 

Desacuerdo Totalmente 37 49% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 20 Relevancia de gastos de salud 

 

 

 

Al consultar si los gastos de salud son los más relevantes en su presupuesto 

familiar un 20% menciona una respuesta neutral, un 80% manifiesta que estos 

gastos no son los más relevantes.  
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Tabla 23 Presupuesto familiar y necesidades educativas 

 

Su presupuesto familiar le 
permite cubrir las 

necesidades educativas de 
su familia  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 8% 

Neutro 32 42% 

Desacuerdo un poco 11 15% 

Desacuerdo Totalmente 26 35% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 21 Presupuesto familiar y necesidades educativas 

 

 

 

Al consultar si su presupuesto familiar le permite cubrir las necesidades 

educativas de su familia un 8% se responde de manera afirmativa a ello, un 

42% no precisa una respuesta afirmativa o negativa y un 50% señala que no 

logra cubrir la totalidad de este tipo de gastos.  
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Tabla 24 Comportamiento de gastos de educación 

 

Los gastos de educación 
son mayores que hace 12 

meses 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 32 43% 

Desacuerdo un poco 1 1% 

Desacuerdo Totalmente 42 56% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 22 Comportamiento de gastos de educación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de educación son mayores que hace 12 meses, un 

43% no precisa su respuesta y un 57% considera que se mantiene o lo que 

podría representar es que los mismos se encuentran limitados a no destinar 

mayores recursos para este concepto en la economía familiar.  
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Tabla 25 Relevancia de los gastos de educación 

 

Considera que los gastos 
de educación son los más 

relevantes en su 
presupuesto familiar  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 8 11% 

Desacuerdo un poco 1 1% 

Desacuerdo Totalmente 66 88% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 23 Relevancia de los gastos de educación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de educación son los más relevantes en su 

presupuesto familiar 11% de participantes no precisa su respuesta y un 89% 

considera que este concepto no es el más relevante en la economía familiar.  
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Tabla 26 Presupuesto familiar y necesidades de recreación 

 

Su presupuesto familiar le 
permite cubrir las 

necesidades de recreación 
de su familia  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 7 9% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 68 91% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 24  Presupuesto familiar y necesidades de recreación 

 

 

 

Al consultar si su presupuesto familiar le permite cubrir las necesidades 

recreativas de su familia un 9% no precisa una respuesta afirmativa o negativa 

y un 91% señala que no cubre sus gastos recreativos en favor de sus familias.  
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Tabla 27 Comportamiento gastos de recreación 

 

Los gastos de recreación 
son mayores que hace 12 

meses 
Frecuencia  

Frecuencia 
relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 7 9% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 68 91% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 25 Comportamiento gastos de recreación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de recreación son mayores que hace 12 meses, un 

9% no precisa una respuesta afirmativa o negativa y un 91% considera que se 

mantiene o lo que podría representar es que los mismos se encuentran 

limitados a no destinar mayores recursos para este concepto en la economía 

familiar.  
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Tabla 28 Relevancia de gastos de recreación 

 

Considera que los gastos 
de recreación son los más 

relevantes en su 
presupuesto familiar  

Frecuencia  
Frecuencia 

relativa  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutro 7 9% 

Desacuerdo un poco 0 0% 

Desacuerdo Totalmente 68 91% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: instrumento aplicado   
 

Figura 26 Relevancia de gastos de recreación 

 

 

 

Al consultar si los gastos de recreación son los más relevantes en su 

presupuesto familiar, un 9% no precisa una respuesta afirmativa o negativa y 

un 91% de participantes señala que no son los más relevantes dentro de la 

economía familiar.   
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4.3 Identificar la característica más relevante del acceso al empleo y 

gastos familiares en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra 

Ciudad de Iquitos año 2023. 

 

Tabla 29  Característica más relevante del acceso al empleo 
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Fuente: instrumento aplicado           

 

Figura 27 Característica más relevante del acceso al empleo 

 

 

 

La tabla 29 y figura 27 muestra en sus datos que las características más 

relevantes con relación a la variable acceso al empleo corresponde al concepto 
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sueldo acorde al trabajo realizado para el 91% de la población participante en 

cada caso y un 57% se encuentra en busque de trabajo.   

 

Tabla 30 Característica más relevante de los gastos familiares 
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Figura 28 Característica más relevante de los gastos familiares 
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La tabla 30 y figura 28 muestra en sus datos que las características más 

relevantes con relación a la variable gastos familiares corresponde al concepto 

de que los gastos de alimentación son los más relevantes en el presupuesto 

familiar para el 91% de participantes, que el 88% de ellos no puede cubrir sus 

necesidades alimentarias, de igual manera el 91% no puede cubrir 

necesidades de recreación, un 51% puede cubrir necesidades educativas y un 

60% no puede cubrir sus gastos en salud.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

La investigación planteo determinar cómo se presenta el acceso al empleo y 

gastos familiares en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra Ciudad de 

Iquitos año 2023 obteniendo datos estadísticos referentes a las variables de 

estudio presentando como principales resultados los siguientes:  

La población participante se clasifico en que un 67% corresponde al género 

femenino y un 33% al género masculino con una predominancia de las 

mujeres en el liderazgo del hogar, un dato importante es que solo el 3% 

accede a un programa social como es pensión 65, presentándose que el 97% 

no recibe ayuda de la política gubernamental de inclusión social.  

 

Con relación a la hipótesis especifica 1 que postula que el acceso al empleo 

en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra ciudad de Iquitos en el año 

2023 presenta características significativas como que solo el 33% realizo una 

actividad remunerada en los últimos 12 meses y un 67% no lo hizo, que el 

57% se encuentra en búsqueda de empleo y un 43% se encuentra empleado, 

que el 32% de ellos labora en más de una actividad, que el 9% cuenta con un 

trabajo formal y fijo, un 91% suele laborar de manera informal, que el 20% 

trabaja de manera dependiente y un 80% de manera independiente, para el 

15% le es fácil acceder a un empleo y para un 76% le parece difícil, un 1% 

manifiesta que labora en un campo en el cual se especializo y un 84% indica 

que no trabaja en ello, el 84% considera que existe una demanda laboral 

adecuada, un 9% recibe un salario y beneficios de acuerdo a ley, un 91% 

considera que no recibe una remuneración acorde y un 84% que no se 
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retribuye el tiempo otorgado al trabajo en su remuneración por lo que se 

acepta la hipótesis especifica 1.  

 

Confrontando con el estudio de Cruz (2021) el cual obtiene como resultado 

que el 80% de participantes se encuentra en búsqueda de otro trabajo que los 

remunere mejor dato similar al estudio en el cual el 57% se encuentra en 

busca de trabajo.  

 

Con relación a la hipótesis especifica 2 que postula que los gastos familiares 

en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos en el año 

2023 presenta características significativas considerando que 88% menciona 

que no puede cubrir sus necesidades de gastos de alimentación, un 65% 

indica que estos se incrementaron en los últimos 12 meses y el 75% considera 

que los gastos de alimentación son los más relevantes para la economía 

familiar, con respecto a los gastos en salud el 60% considera que no puede 

cubrirlos, un 60% considera que no pudo incrementar estos gastos y el 80% 

no considera que ellos sean los más relevantes en el presupuesto familiar, 

con respecto a los gastos educativos solo el 8% considera que si puede 

cubrirlas con un 92% que señala lo contrario, un 57% menciona que los 

mismos no se incrementaron y un 89% considera que ellos no son los más 

relevantes en la economía del hogar, en el caso de los gastos de recreación 

el 91% de pobladores considera que no puede cubrir esas necesidades, un 

91% considera que no se vieron incrementados y un 91% considera que ellos 

no son los más relevantes en la económica de las familias, por lo que se 

acepta la hipótesis especifica 2.  
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Comparando los resultados con el estudio de mercado et al. (2022) el cual 

menciona que los gastos de alimentación son uno de los más representativos 

y los de salud son los menos representativos en las familias dato similar al 

identificado en el estudio en el cual el familiar le dan mayor relevancia a la 

alimentación y menos relevante salud, al confrontar con el estudio de 

Barrientos y Arango (2019)  el cual identifica que los gastos de alimentación 

representan una gran proporción del presupuesto de las familias dato similar 

al obtenido en nuestro estudio en el cual el 75% lo considera el gasto más 

relevante.  

 

Con relación a la hipótesis especifica 3 que postula que el acceso al empleo y 

gastos familiares en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra Ciudad de 

Iquitos año 2023, presentan más de una característica significativa, los 

resultados descritos nos permiten aceptar la hipótesis planteada considerando 

que se presentan característica significativas con relación al nivel, tipo, 

demanda y compensación laboral y sobre los gastos de alimentación, salud, 

educación y recreación de las familias con porcentajes importantes en cada 

caso.  

 

Por lo que del análisis estadístico obtenido se acepta la hipótesis general 

consideran que el acceso al empleo y gastos familiares en pobladores del 

pueblo joven Vargas Guerra Ciudad de Iquitos año 2023, se presentan 

características significativas para ambas variables.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

1. El acceso al empleo en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra de la 

ciudad de Iquitos en el año 2023 presenta características significativas 

como que el 67% de participantes realizo una actividad remunerada, el 

57% se encuentra en búsqueda de empleo, solo el 9% accede a un 

empleo formal, un 80% trabaja de manera independiente, solo el 1% 

trabaja en el campo en el cual se especializo, el 76% considera difícil 

acceder a un trabajo, un 84% considera que la demanda laboral es 

inadecuada y solo un 9% percibe una remuneración y beneficios de 

acuerdo a ley. 

 

2. Los gastos familiares en pobladores del pueblo joven Vargas Guerra de 

la Ciudad de Iquitos en el año 2023 presenta características significativas 

como que la mayoría de pobladores no cumbre sus necesidades de 

alimentación el 88%, de salud el 60%, educativas el 49% y recreativas el 

91%, que el 75% considera a los gastos de alimentación como más 

relevantes y que el 65% considera que los gastos de alimentación son 

mayores que hace 12 meses.  

 

3. El acceso al empleo presenta más de una característica significativa con 

relación al nivel de empleo para solo el 33% de la población de estudio, 

el tipo de empleo en el cual el 91% es informal y eventual y que solo el 

15% considera fácil acceder a un trabajo, asimismo solo el 1% considera 

que percibe una remuneración acorde a su esfuerzo dedicado.  
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4. Los gastos familiares presentan más de una característica significativa 

con relación a que los gastos más relevantes son los de alimentación, lo 

cuales se incrementaron en los últimos 12 meses y que los gastos de 

salud, educación, alimentación y recreación no pueden ser cubiertos por 

el presupuesto familiar.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar el acceso al empleo en pobladores del pueblo joven Vargas 

Guerra de la ciudad de Iquitos mediante programas de inclusión e 

inserción laboral, así como fortalecer mediante talleres las habilidades y 

competencia de esta zona de la ciudad a cargo de la autoridad del sector 

trabajo y la autoridad local.  

 

2. Fortalecer la cultura financiera y las actividades de emprendimiento para 

general recursos con el propósito de reducir las necesidades económicas 

de las familias y estas puedan cubrir sus en alimentación, salud, 

educación y recreación en beneficios de sus familias con un manejo 

responsable de sus finanzas personales.  

 

3. Incrementar el nivel de empleo mediante la focalización de programas de 

empleo temporal, capacitar a los pobladores sobre la importancia de la 

preparación en algún oficio para incrementar su empleabilidad e 

informales sobre los derechos laborales básicos que brinda el trabajo 

formal. 

 

4. Socializar la importancia de nuevas fuentes de ingresos y la formación 

educativa para dotar de mejores oportunidades económicas que permitan 

cubrir las necesidades básicas de la población, permitiendo superar los 

factores inflacionarios de los productos básicos.   
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1. Matriz de Consistencia  

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
TIPO Y 

DISEÑO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Caracterización 
del Acceso al 

Empleo y Gastos 
Familiares en 

Pobladores del 
Pueblo Joven 
Vargas Guerra 

Ciudad de Iquitos 
año 2023 

General 
¿De qué manera se 
presenta el Acceso al 
Empleo y Gastos Familiares 
en Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023? 
 
Específicos 
a) ¿Qué características 

presenta el Acceso al 
Empleo en Pobladores 
del Pueblo Joven 
Vargas Guerra Ciudad 
de Iquitos año 2023? 

b) ¿Qué características 
presenta los Gastos 
Familiares en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 
2023? 

c) ¿Cuál es la 
característica más 
relevante del Acceso al 
Empleo y Gastos 
Familiares en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 
2023? 

General 
Determinar cómo se presenta el 
Acceso al Empleo y Gastos 
Familiares en Pobladores del 
Pueblo Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023. 
 
Específicos 
a) Identificar las 

características presenta el 
Acceso al Empleo en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023. 
 

b) Identificar las 
características presenta los 
Gastos Familiares en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023. 

c) Identificar la característica 
más relevante del Acceso al 
Empleo y Gastos Familiares 
en Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023.  

General 
El Acceso al Empleo y Gastos 
Familiares en Pobladores del 
Pueblo Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023, se 
presentan características 
significativas.  
 
Especificas 
a) El Acceso al Empleo en 

Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023 
presenta características 
significativas. 
 

b) Los Gastos Familiares en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023 
presenta características 
significativas. 

 

c) El Acceso al Empleo y 
Gastos Familiares en 
Pobladores del Pueblo 
Joven Vargas Guerra 
Ciudad de Iquitos año 2023, 
presentan más de una 
característica significativa.  

Tipo: 
Cuantitativo 

Observacional  
Transversal  

 
 

Diseño: 
No 

experimental 
descriptivo 

Población:  
Jefes del hogar del 

Pueblo Joven 
Vargas Guerra 

Ciudad de Iquitos 
 

Procesamiento de 
datos:  

Estadística 
descriptiva 

Programa Excel 
Programa 

estadístico SPSS 
v.25 

Cuestionario de 
preguntas 

cerradas tipo 
Likert  

 
 



 
 

2. Instrumento de Recolección de Datos  

 

CUESTIONARIO 

Instrucciones 

 

 El presente cuestionario es anónimo y confidencial, será utilizado 

únicamente para fines académicos. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas, solo refleja su opinión y/o 

criterio. 

 Lea detenidamente el cuestionario, marque y/o responda según su 

parecer. 

 Sus respuestas son muy importantes, agradezco de antemano por su 

tiempo y colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

 
I. Identificación 

 
I.1 Genero del empresario   

a) Femenino 
b) Masculino 

 

I.2 Composición Familiar (Numero habitantes) 
a) …….. 

 

I.3 Es beneficiario del programa social 
a) Juntos  
b) Contigo 
c) Becas Pronabec 
d) Qali Warma 
e) Pensión 65  
f) Ninguno  

 
 
 
 



 
 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
Responder, marcando una (x) la respuesta que considera correcta. 
 

5 4 3 2 1 

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutro Desacuerdo 
un poco 

Desacuerdo 
totalmente 

 

ITEM

S 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

VALORACIO

N 
VARIABLE: ACCESO AL EMPLEO 

INDICADOR: NIVEL DE EMPLEO 

1 En los últimos 12 meses realizo alguna actividad 
remunerada 

5 4 3 2 1 

2 
Se encuentra en busca de un nuevo trabajo 

5 4 3 2 1 

3 
Trabaja en más de una actividad  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: TIPO EMPLEO 

4 
Normalmente su empleo es formal  

5 4 3 2 1 

5 Su actividad laboral es dependiente (trabaja para un 
tercero) 

5 4 3 2 1 

6 
Normalmente su trabajo es fijo  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: DEMANDA LABORAL 

7 
Le es fácil acceder a un trabajo  

5 4 3 2 1 

8 
Trabaja en el campo en el cual se especializo 

5 4 3 2 1 

9 Considera que existe una demanda laboral 
adecuada en la actualidad  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: COMPENSACIÓN LABORAL 

10 
Recibe un sueldo y los beneficios de acuerdo a ley  

5 4 3 2 1 

11 Considera que la remuneración que percibe es 
acorde al trabajo que realiza 

5 4 3 2 1 

12 Considera que su remuneración es acorde a las 
horas laboradas 

5 4 3 2 1 

 



 
 

ITEM

S 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

VALORACIO

N 
VARIABLE: GASTOS FAMILIARES 

INDICADOR: GASTOS DE ALIMENTACIÓN 

1 Su presupuesto familiar le permite cubrir las 
necesidades alimenticias de su familia  

5 4 3 2 1 

2 Los gastos de alimentación son mayores que hace 
12 meses 

5 4 3 2 1 

3 Considera que los gastos de alimentación son los 
más relevantes en su presupuesto familiar  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: GASTOS DE SALUD 

4 Su presupuesto familiar le permite cubrir las 
necesidades de salud de su familia  

5 4 3 2 1 

5 Los gastos de salud son mayores que hace 12 
meses 

5 4 3 2 1 

6 Considera que los gastos de salud son los más 
relevantes en su presupuesto familiar  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: GASTOS DE EDUCACIÓN 

7 Su presupuesto familiar le permite cubrir las 
necesidades educativas de su familia  

5 4 3 2 1 

8 Los gastos de educación son mayores que hace 12 
meses 

5 4 3 2 1 

9 Considera que los gastos de educación son los más 
relevantes en su presupuesto familiar  

5 4 3 2 1 

INDICADOR: GASTOS DE RECREACIÓN 

10 Su presupuesto familiar le permite cubrir las 
necesidades de recreación de su familia  

5 4 3 2 1 

11 Los gastos de recreación son mayores que hace 12 
meses 

5 4 3 2 1 

12 Considera que los gastos de recreación son los 
más relevantes en su presupuesto familiar  

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Por la presente reconozco que he sido informado de los objetivos de la 

investigación titulada “CARACTERIZACION DEL ACCESO AL EMPLEO Y 

GASTOS FAMILIARES EN POBLADORES DEL PUEBLO JOVEN VARGAS 

GUERRA CIUDAD DE IQUITOS AÑO 2023”, con el propósito de obtener el 

título profesional de contadora pública por la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, y que puede plantear cualquier interrogante que 

considere necesario a las investigadoras responsable a los siguientes 

contactos VERÓNICA LUZ MANTARI GARCÍA n.° 981655786 y correo 

electrónico: vlmantari78@gmail.com y KATERIN SILENE NUÑEZ TUANAMA 

celular n.° 969071546 y correo electrónico: Kasil0402.kne@gmail.com.  

 

ACEPTO PARTICIPAR    SÍ (       )  NO (      )  

 

 

  

 

mailto:vlmantari78@gmail.com
mailto:Kasil0402.kne@gmail.com

