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Resumen 

Problemática y/o antecedentes del trabajo 

Indudablemente uno de los fenómenos que caracterizan el escenario económico-

político-social de la Argentina actual es la pobreza. Dicha problemática posee un 

carácter acuciante y urgente dada la importancia que tienen sus efectos sobre el 

bienestar y las condiciones de vida de los hogares argentinos. Para paliar esta dificultad 

estructural, resulta clave que cuestiones relacionadas a dicho fenómeno ocupen un lugar 

central en el debate económico y social, en todos los niveles de gobierno, en aras de 

orientar el diseño y la aplicación de políticas públicas y sociales.  

En este sentido, el abordaje de la investigación tiene como eje central  la 

identificación de las variables explicativas de la pobreza, en las distintas regiones 

geográficas argentinas,  bajo una óptica multidimensional. En otros términos, los 

factores de pobreza se definen bajo un enfoque planteado como complemento de la 

perspectiva unidimensional (ampliamente tratada por la literatura) la cual se basa 
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principalmente en un estudio meramente monetario. Dicho enfoque multidimensional 

propone una cohesión de determinantes de diferente naturaleza y no sólo monetaria, 

buscando avanzar en un examen que incorpore factores intervinientes referidos a las 

personas e instituciones, los cuales no quedan reflejados cuando solo se trabaja con 

indicadores estrictamente monetarios. De este modo, lo que se plantea es un análisis 

más integral y complejo de la pobreza, contemplando y considerando otras dimensiones 

de la vida humana, tales como obstáculos socioeconómicos o circunstancias personales. 

Objetivos 

Se plantea como objetivo general de la investigación determinar las variables 

que mayor influencia tienen en la vulnerabilidad de los hogares argentinos de ser 

clasificados como pobres; siendo el móvil esencial identificar aquellas problemáticas o 

circunstancias de los hogares en situación de pobreza donde deben focalizarse los 

esfuerzos de políticas públicas y sociales. 

Ahora bien, en lo que hace al planteo de objetivos específicos, se introducen 

como tales: 

 Caracterizar la situación de los hogares argentinos por regiones geográficas, a 

través de la construcción de perfiles de pobreza, con el fin de presentar una 

primera aproximación descriptiva de las disparidades regionales, en cuanto a 

condiciones de privación, de los hogares pobres respecto a los no pobres. 

 Realizar una selección a priori de variables que se consideran relevantes en la 

explicación de la pobreza, de acuerdo al consenso académico, y reflejar con ellas 

atributos socioeconómicos, tanto individuales del jefe de hogar como referidos 

al hogar en su conjunto.  

 Aplicar la regresión logística para determinar qué variables deben incluirse en el 

análisis, de acuerdo al grado de significatividad estadística que reporten. De este 

modo, se procura dilucidar qué tipo de relación o influencia tienen sobre la 

pobreza y cuantificar dicho peso sobre la chance de ser clasificado como pobre. 

Metodología 

La fuente de datos utilizada es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

provista por el INDEC. Asimismo, el análisis recae en las distintas regiones geográficas, 

definidas por la EPH a través de la agregación de los aglomerados que las componen 

(Gran Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagonia), utilizando 

particularmente los datos correspondientes al segundo trimestre de 2016. Se tienen por 



 

un lado, variables referidas exclusivamente al hogar (base Hogares de la EPH) y por 

otro, variables referidas a características personales de cada uno de sus miembros (base 

Personas de la EPH). A su vez, si bien la mayoría de las variables propuestas en el 

modelo de regresión se toman tal cual como fueron diseñadas en la encuesta; otras 

variables se construyeron a partir de fórmulas utilizadas en otros trabajos de 

investigación y a partir de un diseño propio que permita reflejar la característica en 

cuestión. 

Particularmente, para la “construcción” de la variable dependiente se utilizó el 

procedimiento detallado por el INDEC: el método de la línea de pobreza. Por otro lado, 

para las variables independientes, se definieron a priori como las más relevantes para el 

análisis: tamaño del hogar, edad del jefe de hogar, estado civil del jefe, estatus laboral 

del jefe, tipo de acceso al agua, calidad de pisos interiores, calidad de cubierta de techo, 

calidad desagüe del baño, combustible usado para cocinar, régimen de tenencia, tasa de 

participación esperada, años de educación promedio de las personas del hogar en edad 

de trabajar, máximo nivel educativo alcanzado por el hogar, nivel educativo del jefe, 

región geográfica. 

La elección de esta lista de variables obedece a una revisión de los diferentes 

trabajos y aplicaciones de carácter empírico, tanto para Argentina como para otros 

países, en los cuales se toman como referencia variables similares. Se tienen tanto 

investigaciones enfocadas particularmente a la construcción de indicadores 

multidimensionales, los cuales implican definir dimensiones y variables dentro de ellas; 

como aquellas que se detienen particularmente en la caracterización del fenómeno a 

través de modelos econométricos (probit o logit). 

Por último, se procede a correr la regresión logística. Para dicha estimación, se 

recurrió a la utilización del software estadístico SPSS, a través del cual se aplicarán 

distintas técnicas, conocidas como enter (introducir) y forward stepwise (por pasos 

hacia adelante). A su vez, cabe aclarar, que dentro de este último método, SPSS da las 

opciones de elegir entre tres criterios alternativos para adoptar decisiones estadísticas: 

razón de verosimilitud (RV), condicional y Wald. De este modo, se obtienen diferentes 

modelos que serán comparados bajo distintos criterios, a saber: estadísticos de bondad 

de ajuste (-2loglikelihood, Cox & Snell, Nagelkake, Hosmer and Lemeshow), capacidad 

de predicción y el criterio de parsimonia. 

Resultados o conclusiones 



 

En base a los resultados arrojados por el modelo, se concluye que la variable 

referida a la condición de actividad del jefe de hogar es la que mayor influencia tiene en 

la chance de ser clasificado como un hogar pobre. Se demostró, además, a partir de un 

análisis de indicadores de empleabilidad tales como la tasa de empleo, de desempleo y 

de inactividad, que las disparidades entre pobres y no pobres en las distintas regiones 

son notables. Queda en evidencia que destinar esfuerzos en políticas dirigidas a proteger 

el estatus laboral de un jefe de hogar argentino llevará a reducir el riesgo de que su 

hogar sea pobre. 

Asimismo, aspectos de infraestructura y características habitacionales de las 

viviendas también resultan ser factores cuyo peso es determinante en la chance de ser un 

hogar pobre; y en definitiva donde debe recaer la política a implementar. 

Particularmente, el modelo señala como más significativas a la “Calidad del desagüe del 

baño”, “Calidad de la cubierta del techo” y “Régimen de tenencia”: cuanto más 

deficiente sea la infraestructura y precario el régimen, más chances habrá de que 

repercuta a nivel pobreza en los hogares bajo estudio. 

Con respecto al análisis de la tasa de participación esperada, planteada como la 

capacidad que tiene un hogar de generar ingresos, se arribó a la conclusión de que 

generalmente los hogares pobres tienen mayor cantidad de miembros dependientes que 

los hogares no pobres. Dicho resultado se encuentra íntimamente relacionado a otra de 

las variables propuestas como explicativas: el tamaño familiar. En resumidas cuentas, el 

mayor número de miembros dependientes, una menor proporción de generadores de 

ingresos y el tamaño relativamente grande de los grupos familiares pobres respecto a los 

hogares no pobres determinan su capacidad para generar propias condiciones de 

sustentabilidad y progreso. 

Por último, en lo que hace al análisis educativo, se comprobó que los hogares 

pobres se caracterizan por tener menor cantidad de años en promedio destinados a la 

educación formal respecto a los no pobres. En este sentido, resulta clave tomar como 

referencia el resultado de la regresión: aumentar la cantidad de años en formación 

educativa lleva claramente a una reducción del factor de riesgo de pobreza. Es 

indudable la importancia que tiene la esfera educativa dentro del estudio de la pobreza 

ya que deja en evidencia la necesidad de políticas destinadas a mejorar no sólo la 

retención escolar sino también la calidad de enseñanza; para en conjunto paliar esta 

deficiencia y con ello, a su vez, disminuir el riesgo de caer en situación de pobreza. 



 

En síntesis, la determinación de las variables que más influencia ejercen sobre el 

fenómeno de la pobreza resulta clave, no solo a modo explicativo de determinantes 

profundos; sino para intentar dar un paso más allá metodológica, teórica y 

políticamente: ampliar el estudio a una visión multidimensional, reconociendo que son 

muchas las dimensiones que deben analizarse y no solo una referida a los ingresos, 

permitirá entender mejor la problemática estructural de la pobreza para luego llevar a 

cabo una implementación práctica e integral de políticas públicas y sociales. 
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Resumen 

El turismo es una actividad económica de fundamental importancia en el 

desarrollo económico de una región, en este caso en la provincia de Córdoba. El apoyo 

de los residentes locales es esencial para su desarrollo. Una vez que una comunidad se 

convierte en un destino, la calidad de vida de los residentes locales se ve afectada por 

las consecuencias de este desarrollo. La teoría del intercambio social (Blau, 1964) 

postula que las actitudes de un individuo como integrante de la comunidad hacia la 

industria del turismo, y el apoyo que muestre para su desarrollo están influenciadas por 

la evaluación que realice de las repercusiones que tiene para la comunidad tal industria. 

De esta forma, la manera en que los residentes perciben los elementos económicos, 

socioculturales y medioambientales del intercambio, afecta la manera en que reaccionan 

al turismo. Por tanto, se torna esencial el estudio de la percepción de los impactos por 

parte de la población local en aquellos lugares que son destinos turísticos. Comprender 

la reacción local y los factores que influyen en estas actitudes es esencial para lograr el 

objetivo de un apoyo favorable para un turismo sustentable (Cardona, 2012). Esta 
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