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Resumen 

Objetivo. Esta investigación tuvo por objetivo analizar las trampas territoriales de 

pobreza en Huánuco. Métodos. La metodología que se utilizó tuvo como finalidad medir 

la estimación de la pobreza multidimensional. Para ello se aplicó una adaptación del 

índice de pobreza multidimensional (IPM) elaborado por Clausen y Barrantes (2019) y 

el método de Alkire y Foster (2008; 2011). Resultados. Entre los resultados obtenidos 
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se muestra que los territorios que se encuentran lejos de las ciudades, por lo general, 

presentan mayores niveles de pobreza. Asimismo, este conjunto de territorios presenta 

trampas territoriales evidentes. Conclusiones. Las trampas territoriales de pobreza no 

necesariamente se restringen a límites administrativos o indicadores de pobreza 

monetaria. A su vez, Huánuco muestra una diversidad de territorios que necesitan ser 

explorados utilizando otras características de análisis. 

Palabras clave: pobreza; problemas sociales; cultura de la pobreza; distribución del 

ingreso. 

Abstract 

Objective. The objective of this research was to analyze the territorial poverty traps in 

Huánuco. Methods. The methodology used aimed to measure the estimation of 

multidimensional poverty. For this purpose, an adaptation of the multidimensional 

poverty index (MPI) developed by Clausen and Barrantes (2019) and the method of 

Alkire and Foster (2008; 2011) were applied. Results. The results obtained show that 

territories located far from cities generally have higher levels of poverty. Likewise, this 

group of territories presents evident territorial traps. Conclusions. Territorial poverty 

traps are not necessarily restricted to administrative boundaries or monetary poverty 

indicators. In turn, Huánuco shows a diversity of territories that need to be explored 

using other characteristics of analysis. 

Keywords: poverty; social problems; culture of poverty; income distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) (2018) menciona que 

existen características territoriales que no permiten superar un determinado umbral de 

pobreza durante un extenso periodo de tiempo. Estos territorios se definen como 

aquellos que presentan trampas territoriales de pobreza. En Perú, la pobreza monetaria 

se ha concentrado en territorios con características específicas como, por ejemplo, 

zonas rurales, sierra o sierra rural durante 2007-2017 (INEI, 2018). Estas 

características no varían cuando se evalúa la pobreza monetaria extrema. 

La región de Huánuco refleja el contexto del Perú en el sentido de que las provincias 

de Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes y Pachitea presentaron trampas territoriales de 

pobreza entre 1993 y 2007 (Escobal, 2016). Teniendo en cuenta los elevados niveles 

de pobreza, el Gobierno Regional de Huánuco (2016) elaboró el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado. Este documento tiene como visión de Huánuco al 2021, una 

región con niveles bajos de pobreza en todos sus territorios. Esta investigación 

responde a la preocupación expuesta por el Gobierno Regional de Huánuco (2016), en 

la medida en que permite identificar tipos de territorios que presentan trampas 

territoriales de pobreza entre 2007 y 2017. 

La literatura sobre las trampas territoriales de pobreza se ha concentrado en el análisis 

monetario y, por lo general, no ha tenido como objetivo explorar la heterogeneidad 

geográfica de los territorios (Accinelli et al., 2007; Burdín et al., 2007; Daimon, 2001; 

De Vreyer et al., 2007; Grosser y Carrasco, 2018). No obstante, el análisis 
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unidimensional de la pobreza monetaria puede ser complementado con uno 

multidimensional (Alkire, 2018; Anand y Sen, 1997; Bourguignon y Chakravarty, 2002; 

Stiglitz et al. 2009). Asimismo, la literatura sobre las trampas territoriales de pobreza 

menciona que existe la necesidad de identificar las características específicas de los 

territorios (Fernández et al., 2014; Medeiros, 2016; Meen, 2009; Ravallion, 1998;). En 

ese sentido, el objetivo de esta investigación es explorar trampas territoriales de 

pobreza multidimensional, no monetaria, proponiendo una clasificación de territorios en 

Huánuco. 

Primero, para estimar la pobreza multidimensional no monetaria se utiliza el método 

Alkire y Foster (2008; 2011) y una adaptación del índice de pobreza multidimensional 

(IPM) de Clausen y Barrantes (2019). Para ello se utilizan los Censos Nacionales de 

2007 XI de Población y VI de Vivienda y los Censos Nacionales de 2017 XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades. Luego, se propone una clasificación 

de territorios en Huánuco utilizando los centros poblados (CP). Esta clasificación 

consiste en identificar los CP que pertenecen a una combinación de tres variables. La 

primera variable es la división político-administrativa de las provincias de Huánuco. La 

segunda variable es la división geográfica de las ecorregiones de Huánuco. La tercera 

variable es la distancia geodésica de los CP hacia las ciudades de Huánuco. Además 

de las fuentes anteriormente mencionadas, también se utiliza la información 

proporcionada por el MINAM (2019) sobre los mapas de las ecorregiones naturales y 

provincias del Perú. Una vez determinada la propuesta de clasificación de territorios, 

se evalúan las trampas territoriales de pobreza, de acuerdo con Escobal (2016), en 

2007 y 2017. 
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En la medida en que la literatura sobre trampas territoriales de pobreza se ha centrado 

en un análisis monetario y no ha tenido como objetivo explorar la heterogeneidad de 

los territorios, esta investigación presenta dos aportes. Primero, utiliza una perspectiva 

amplia de pobreza. Segundo, propone una clasificación de territorios utilizando 

características político-administrativas y geográficas. 

Esta investigación se divide de la siguiente manera. En la siguiente sección, la 

aproximación conceptual se ubica en la primera sección introductoria. En la segunda 

sección se explica la metodología a seguir. En la tercera sección se muestran los 

resultados. Finalmente, en la cuarta sección se presentan la discusión y conclusiones 

del estudio. 

MÉTODOS 

En esta sección se explica la metodología para la estimación de la pobreza 

multidimensional. Para ello se utilizó una adaptación del IPM elaborado por Clausen y 

Barrantes (2019) y el método de Alkire y Foster (2008; 2011). 

Índice de Pobreza Multidimensional 

Dado que el IPM propuesto por Clausen y Barrantes (2019) fue construido utilizando 

los censos de población del 2017, se adapta este índice para utilizar la información de 

los censos de población del 2007. Se realizan tres modificaciones al IPM dada las 

limitaciones de las bases de datos. Primero, no se considera la Educación Básica 

Especial en el indicador de educación. Segundo, no se considera el servicio higiénico 

con tratamiento de aguas residuales en el indicador de agua y saneamiento. Tercero, 
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no se considera las condiciones de los techos en el indicador materiales y tipo de 

vivienda. 

Propuesta de clasificación de territorios 

La literatura sobre trampas territoriales de pobreza realiza mayormente análisis 

utilizando límites político-administrativo (Bebbington et al., 2016; Escobal, 2016). 

Particularmente, se utiliza el nivel provincial debido a que representa economías de 

escala, es decir, las provincias muestran interacciones entre distintos agentes 

económicos. Una forma de complementar este análisis es utilizando otras variables que 

permitan identificar características específicas de los territorios (RIMISP 2018). De 

Ferranti et al. (2005) mencionan que los territorios pueden ser clasificados utilizando 

variables geográficas como, por ejemplo, límites naturales o construidos por la 

sociedad. Una variable geográfica natural puede ser la utilización de la división de las 

once ecorregiones según Brack y Mendiola (2000). En Huánuco existen tres 

ecorregiones naturales: puna, selva baja o bosque tropical amazónico y selva alta. 

Trampas territoriales de pobreza 

De acuerdo con Pereira y Soloaga (2014), Escobal (2016) y Tomaselli (2016), los 

territorios que presentan trampas territoriales de pobreza son los que no superan un 

umbral determinado de pobreza. La definición de este umbral de pobreza consta de 

tres pasos. Primero, se calculan los niveles de pobreza multidimensional no monetaria 

para cada tipo de territorio en 2007 y 2017. Segundo, se calcula el promedio simple y 

la desviación estándar de los niveles de pobreza en 2007 y 2017. Tercero, se establece 

como punto de corte el promedio simple más media desviación estándar para definir 
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territorios que presentan trampas territoriales de pobreza. 

La investigación respetó los principios éticos fundamentales: beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestra que los territorios que se encuentran lejos de las 

ciudades presentan, por lo general, mayores niveles de pobreza. Asimismo, 

este conjunto de territorios presenta trampas territoriales. Por ejemplo, se 

observa que en la Provincia de Ambo de la ecorregión selva alta existen 

trampas territoriales de pobreza, ya que en el 2007 y 2017 este territorio es 

pobre multidimensional y presenta un nivel superior al promedio más media 

desviación estándar de todos los territorios evaluados (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Tasa de recuento de pobreza: H e IPM, 2007 y 2017 

Tipo Provincia Ecorregión Distancia H IPM 

2007 

(%) 

2017 

(%) 

2007 2017 

1 Ambo Puna Cercano 97 81 0,535 0,413 

2 Ambo Puna Lejano 97 72 0,539 0,357 

3 Ambo Selva alta Cercano 88 62 0,489 0,308 

4 Ambo Selva alta Lejano 98 94 0,528 0,486 

5 Dos de Mayo Puna Lejano 88 71 0,480 0,365 

6 Dos de Mayo Selva alta Lejano 95 84 0,521 0,430 

7 Huacaybamba Puna Lejano 94 71 0,506 0,350 

8 Huacaybamba Selva alta Lejano 98 92 0,516 0,480 
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9 Huamalíes Bosque tropical 

amazónico 

Cercano 92 70 0,498 0,354 

10 Huamalíes Puna Lejano 92 76 0,507 0,381 

11 Huamalíes Selva alta Cercano 99 95 0,564 0,518 

12 Huamalíes Selva alta Lejano 97 86 0,550 0,428 

13 Huánuco Puna Cercano 78 58 0,422 0,295 

14 Huánuco Selva alta Cercano 61 46 0,324 0,231 

15 Lauricocha Puna Lejano 93 81 0,515 0,423 

16 Leoncio Prado Bosque tropical 

amazónico 

Cercano 96 84 0,554 0,432 

17 Leoncio Prado Bosque tropical 

amazónico 

Lejano 66 55 0,359 0,277 

18 Leoncio Prado Selva alta Cercano 64 42 0,348 0,209 

19 Marañón Bosque tropical 

amazónico 

Lejano 96 84 0,512 0,425 

20 Marañón Puna Lejano 98 92 0,504 0,465 

21 Marañón Selva alta Lejano 96 83 0,518 0,434 

22 Pachitea Puna Cercano 96 78 0,521 0,387 

23 Pachitea Puna Lejano 10 98 0,556 0,518 

24 Pachitea Selva alta Cercano 95 81 0,503 0,403 

25 Pachitea Selva alta Lejano 98 88 0,536 0,466 

26 Puerto Inca Bosque tropical 

amazónico 

Lejano 97 83 0,571 0,448 

27 Puerto Inca Selva alta Lejano 98 98 0,572 0,565 

28 Yarowilca Puna Cercano 97 92 0,517 0,472 

29 Yarowilca Puna Lejano 95 82 0,520 0,430 

30 Yarowilca Selva alta Cercano 98 97 0,529 0,523 

31 Yarowilca Selva alta Lejano 97 97 0,534 0,520 

Nota. Color rojo para los territorios que están rezagados, es decir, tienen un nivel de pobreza mayor al 

promedio más media desviación estándar. Color amarillo para evaluar el IPM. Fuente: INEI (2017), MINAM 
(2019). 

 

En la figura 1 se observan los 5228 centros poblados de Huánuco según categoría 

de “entrampado”, “rezagado en 2007”, “rezagado en 2017” y “no rezagado”. Se 

muestra que hay mayor presencia de territorios que tienen la categoría de no 

rezagados, es decir, aquellos que no presentan trampas territoriales de pobreza. 
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4771 centros poblados según el índice de recuento (H). Sin embargo, cuando se 

evalúa el IPM, se muestra que esta cantidad se reduce a 4156 centros poblados. A 

diferencia de la tasa de recuento de H, el IPM muestra una mayor cantidad de 

territorios rezagados. Existe una mayor cantidad de territorios rezagados en 2007 

que en 2017. Independientemente del indicador H o IPM, la cantidad de territorios 

entrampados es considerable. 379 centros poblados entrampados según H y 137 

según IPM. Estos están localizados mayormente al noroeste y al centro y sur de 

Huánuco (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1 

Trampas territoriales de pobreza en Huánuco 2017 
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Fuente: INEI (2017), MINAM (2019). 

DISCUSIÓN 
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En la provincia de Huamalíes de la ecorregión selva alta con una población de 3386 y 

en la provincia de Marañón de la ecorregión Puna con una población de 4165, se 

encuentra que ambos territorios presentan trampas territoriales de pobreza, la cual ha 

disminuido de 98 % al 92 %. También se observa que en la provincia de Huamalíes de 

la ecorregión selva alta presenta trampas territoriales de pobreza, la cual ha disminuido 

de 99 % al 95 %.  

Por otro lado, en la provincia de Pachitea de la ecorregión puna, se observa que 

presenta trampas territoriales de pobreza y que en el 2007 presentaba un índice alto de 

pobreza multidimensional de 100 %, la cual ha disminuido al 98 %. Además, se observa 

que la provincia de Pachitea de la ecorregión Selva alta ha sido la provincia que ha 

disminuido en mayor porcentaje las trampas territoriales de pobreza, del 98 % en el 

2007 al 88 % en el 2017.  

Sin embargo, en la provincia de Puerto Inca de la ecorregión selva alta la presencia de 

trampas territoriales de pobreza se han mantenido en el 98 %, tanto en el 2007 como 

en el 2017; y también en la provincia de Yarowilca de la ecorregión selva alta la 

presencia de trampas territoriales también se ha mantenido en el 97 % en el 2007 y el 

2017. 

Por último, la provincia que ha disminuido en menor porcentaje la presencia de trampas 

territoriales de pobreza es la provincia de Yarowilca de la ecorregión selva alta, la cual 

ha disminuido del 98 % en el 2007 al 97 % en el 2017. 

Esta investigación tuvo por objetivo analizar trampas territoriales de pobreza en 

Huánuco. La relevancia se encontró en la utilización de mapas territoriales distintos a 
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lo que ha usado la literatura sobre trampas territoriales de pobreza. Asimismo, este 

análisis se realizó utilizando indicadores de pobreza multidimensional no monetaria. 

Los resultados de esta investigación son, en definitiva, los siguientes. Primero, existe 

una moderada disparidad de pobreza multidimensional entre distintos tipos de territorios 

de Huánuco. Segundo, los territorios que tienen elevados niveles de pobreza 

multidimensional son principalmente los que están alejados de las ciudades. Tercero, 

en una misma provincia se pueden encontrar territorios con trampa de pobreza y 

territorios sin trampa de pobreza. Por último, la mayoría de los territorios entrampados 

se encuentran en la ecorregión selva. 

Por consiguiente, se concluye que las trampas territoriales de pobreza no 

necesariamente se restringen a límites administrativos o indicadores de pobreza 

monetaria. A su vez, Huánuco presenta una diversidad de territorios que necesitan ser 

explorados utilizando otras características. Esto último es de especial interés para 

poder realizar políticas sociales. 
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