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I. Introducción 

La pobreza es un círculo vicioso que, además de tener efectos graves sobre la 

calidad y niveles de vida de los nicaragüenses, afecta las posibilidades de 

crecimiento económico, estabilidad social y política. Las familias que enfrentan una 

situación de pobreza se ven afectadas por secuelas en la salud, la falta de accesos 

a servicios básicos y en la incapacidad para recibir instrucción básica  ( Téllez Cortez 

& Ruiz Sánchez , 2014). 

 

Sin duda, la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de 

pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada 

área o región, y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante 

en ella. 

 

En los últimos años, Nicaragua, como otros países del mundo, aumentó los recursos 

destinados a programas sociales para aliviar la pobreza y favorecer el desarrollo de 

la población de menores recursos, diversos elementos de juicio sugieren que se 

puede mejorar la efectividad de estos programas positivamente. La incidencia de la 

pobreza en Nicaragua es menos de la mitad en las zonas rurales (19.3%) que en 

las áreas urbanas (80.7%). Nicaragua tiene el segundo nivel educacional más bajo 

de Centroamérica, más bajo de lo esperado para su nivel de ingreso (Banco 

Mundial, 2014). 

 

En el año 2014 la pobreza general afectó a los nicaragüenses. Este estrato de 

pobres está formado por 8.3% de la población en situación de pobreza extrema y 

21.3% en condición de pobreza no extrema. Es decir que las personas en situación 

de pobreza extrema tienen un gasto anual inferior al costo de una canasta de 

alimentos, fijada en C$ 10,523.92 por persona al año de acuerdo al valor de la línea 

de pobreza extrema. Mientras que, los nicaragüenses ubicados en el conjunto de 

los pobres no extremos, superan el costo alimentario pero su consumo anual es 

inferior al de una canasta compuesta por alimentos y no alimentos, cuyo costo es  
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de C$ 17,011.47 por persona al año, de acuerdo al valor de la línea de pobreza 

general (INIDE, 2014). 

 

La presente investigación emplea un modelo econométrico Logístico Binario para 

analizar las variables sociodemográficas que inciden en que un hogar sea pobre en 

Nicaragua, basado en la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV 2014).  

 

El documento está estructurado en trece acápites, presentando en los acápites I, II, 

y III respectivamente, la Introducción, que describe de forma general la 

investigación, los Antecedentes que exponen las investigaciones previas que 

guardan una relación con este trabajo, la Justificación que explica la relevancia de 

estudiar este caso en particular el ¿por qué? ¿para qué? ¿para quién? sirve este 

trabajo. En el IV acápite se determina el Planteamiento del Problema, eje 

fundamental de la definición final del trabajo. En V acápite se presenta el Objetivo 

General y los Objetivos Específicos, que expresan la intención principal del estudio. 

 

En el acápite VI se aborda el Marco Teórico que manifiesta los conceptos principales 

y constructo teórico que respaldan el estudio y la relación de variables, 

consecutivamente en el acápite VII se plantea la Hipótesis de Investigación, donde 

se incluye la Hipótesis Nula y la Hipótesis Alternativa a ser verificadas en este 

trabajo investigativo. En el acápite VIII el Diseño Metodológico que presenta 

metodología, herramientas e insumos utilizadas para elaborar el estudio. En los 

acápites IX, X y XI se exponen los Resultados que representan los alcances 

concretos de este estudio y donde se analizan detalladamente la información 

obtenida a lo largo del estudio, las Conclusiones, donde se sintetizan los resultados 

que se obtuvieron y las Recomendaciones que se consideran pertinentes. Los 

acápites XII y XIII parte la Bibliografía que muestra las fuentes que se utilizaron para 

la elaboración del estudio y los Anexos, que refleja las tablas que permiten mayor 

comprensión de las variables estudiadas. 
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II. Antecedentes 

Existen diversos estudios a nivel nacional e internacional que abordan el tema de la 

pobreza.  

 

Históricamente, el estudio científico de la pobreza se remonta a comienzos del siglo 

XX (CEPAL, 2001). Aunque la literatura sobre esta temática es amplia y muy 

estudiada, y se ha reconocido por regiones, países, instituciones y pensadores que 

la pobreza es un fenómeno multidimensional, se siguen utilizando las metodologías 

tradicionales de las Líneas de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas para 

medirla. 

 

El estudio elaborado por Herrera. (2002), estima un modelo Logit sobre la pobreza 

en el Perú haciendo uso de los datos recolectados en la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO 2001- IV trimestre). Los 

resultados revelaron que el tamaño del hogar y su estructura demográfica están 

asociados a la pobreza, ya sea a nivel nacional, por regiones naturales o por 

dominios geográficos. Así mismo se identificó que a medida que se incrementa la 

proporción de miembros del hogar que perciben un ingreso, la probabilidad de ser 

pobre disminuye de manera significativa. 

 

A nivel internacional, Roberto Saá (2014), realizó un modelo Logit sobre la pobreza 

en Ecuador. El modelo reveló, que la categoría ocupacional es fundamental en la 

condición de pobreza de las personas, ya que tan solo una minoría de los ocupados 

plenos es pobre por ingresos, a diferencia de los desempleados y sub-empleados, 

también logró identificar que en referencia a los factores socioeconómicos el lugar 

de residencia, los años de escolaridad, la etnia, el tamaño de la firma y la tasa de 

dependencia económica del hogar son las variables de mayor asociación con la 

pobreza por ingresos. 
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Jiménez, Luzardo, Torres y Rivas (2015), realizaron una investigación tanto 

descriptiva como inferencial, sobre el perfil y determinantes de la Pobreza en 

Colombia. Se identificó mediante la utilización de un modelo Logit Binomial, que 

aquellos jefes de hogar que viven en apartamentos y casas cuentan con una mayor 

probabilidad de esquivar la pobreza en relación a aquellos que viven en ranchos. A 

su vez que, los hogares que tienen al mando a una mujer son más proclives1 a ser 

pobres. La condición laboral del jefe también es un factor importante asociado a la 

pobreza; así, los hogares cuyo jefe es desempleado tienen mayor probabilidad de 

ser pobres. A mayor nivel educativo del jefe del hogar, menor es la probabilidad de 

ser pobre; esto revela su creciente importancia como principal resorte para superar 

la pobreza. 

 

A nivel nacional, Puente, Sananes, Sinha y Torres (2005), encuentran ciertos 

determinantes de la pobreza, tanto general como extrema para el país, haciendo 

uso de la base de datos de la Encuesta de Hogares de este país (EMNV 2001). 

Entre los principales hallazgos encontrados obtuvieron que variables como 

hacinamiento, nivel de estudio, tipo de alumbrado, nivel de ingreso y total de 

miembros que consumen en el hogar, permiten estimar en forma apropiada la 

probabilidad de que un hogar se encuentre en condiciones de pobreza. A su vez 

que el área de residencia incide significativamente sobre la probabilidad de que un 

hogar sea pobre, siendo ésta más alta para aquellos hogares ubicados en áreas 

rurales y en los que hay condiciones de hacinamiento, ubicados en zonas que no 

cuentan con alumbrado eléctrico y en donde el nivel de estudio del jefe es a lo sumo: 

primaria. 

  

                                                           
1 Proclives es un término que se utiliza para nombrar a algo que está inclinado, ya sea hacia adelante o hacia 

abajo. El término también se usa para hacer referencia a aquel o aquello que es propenso a algo. 
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La Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global2 (FIDEG, 2014), 

realizó un estudio de sobre la pobreza en Nicaragua, haciendo uso de la EMNV con 

periodicidad anual desde el 2009 hasta el 2013. Donde se llegó a la conclusión de 

que los determinantes de la pobreza para Nicaragua son: los jefes del hogar en la 

mayoría de los casos son hombres, las viviendas suelen ser propias, pero en la 

mayoría de los casos no poseen escrituras de respaldo, la población tiende a estar 

subempleada y trabajar en condiciones de informalidad, la mayoría no posee ningún 

tipo de educación formal. A su vez que las principales características que 

determinan que los hogares salgan de la pobreza extrema o caigan en ella de un 

año a otro son el nivel educativo y el empleo del jefe del hogar. 

  

                                                           
2 En adelante se usará el acrónimo FIDEG para hacer referencia a la Fundación Internacional para el 
Desarrollo Económico Global. 
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III. Justificación 

Al hacer referencia al término de pobreza se asume la denegación de oportunidades 

y de opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida larga sana, 

creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad. La existencia de 

esta problemática social y económica, implica una exclusión no oficial de este grupo 

de personas del sistema social productivo del país, por lo que esto conlleva a otros 

efectos económicos y sociales negativos como el aumento de la delincuencia, 

violencia, analfabetismo (principal causante de pobreza en nuestro país), malestar 

social, retroceso productivo y social del país. 

 

La EMNV del 2014, permite identificar que al analizar la pobreza pueden haber 

ciertos sesgos, ya que es bastante probable que las familias de más altos ingresos 

no respondan dicha encuesta de medición de nivel de vida, o bien lo contrario ya 

que puede ser que la población que responde puede pensar que “no es pobre”, así 

mismo si la pobreza se midiese de forma genérica como es el caso de la utilización 

de un “método particular de medición de pobreza” (INIDE, 2014). Se puede sesgar 

en no tomar en cuenta estratos según variables sociodemográficas, que podrían ser 

causales de pobreza, corriendo el riesgo de no identificar claramente los grupos 

poblacionales vulnerables en Nicaragua, afectados con el problema de la pobreza 

el cual “está vinculado al conjunto de problemas que caracterizan la emergencia 

planetaria” (Vilchez, Toscano, Macías, & Pérez). 

 

El presente documento tiene como finalidad analizar las variables 

sociodemográficas que más inciden en que un hogar nicaragüense sea pobre ya 

que este es un de los problemas sociales más comunes, constituyéndose como el 

factor más desfavorable dentro de una sociedad, ya que conlleva a vivir de una 

manera drásticamente vulnerable, si bien es cierto previo a la realización del 

presente trabajo se realizaron estudios de pobreza realizados en Nicaragua, 

hallando datos y publicaciones tanto del FIDEG como el INIDE entre otras  
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instituciones; este trabajo pretende dar continuidad y obtener resultados 

actualizados de los agentes económicos que son objeto de estudios basados en las 

EMNV. Generando información objetiva tanto a los académicos y estudiantes para 

ampliar conocimientos sobre esta realidad en la que como nicaragüenses se está 

inmerso, al mismo tiempo se pretende dejar evidencias para las autoridades de 

gobierno central y local, con el fin de que puedan orientar esfuerzos en la toma de 

decisiones, respecto a dimensiones sociales, demográficas y económicas que estén 

al alcance de ellos.      
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IV. Planteamiento del Problema 

La pobreza es un tema muy discutido por toda la sociedad, ocupa un importante 

espacio en la opinión pública, lo abordan los medios de comunicación, los 

gobernantes en sus discursos oficiales, las agencias de cooperación, las Naciones 

Unidas, en fin, todos los actores vinculados a acciones para el desarrollo.  

 

Reducir la pobreza es probablemente el objetivo de política económica más 

importante del Estado; que tiene como mandato mejorar el bienestar de los hogares 

nicaragüenses en los diferentes ámbitos de sus vidas. Conocer las causas que 

reproducen la pobreza es entonces una prioridad para las instituciones rectoras de 

la economía del país. 

 

En Nicaragua la significativa incidencia de pobreza ha sido un problema vigente. En 

el 2001 se identifican que las variables como hacinamiento, nivel de estudio, tipo de 

alumbrado, nivel de ingreso y total de miembros en el hogar manifestaban pobreza, 

en el 2013 se logró identificar que las variables que explicaban la presencia de 

pobreza eran el género de los jefes del hogar, la tenencia legal de la propiedad de 

las viviendas, las condiciones de formalidad de empleo y el nivel educativo. Desde 

el año 2005 hasta al 2014 la pobreza ha tendido a disminuir, y lo ha hecho a mayor 

ritmo particularmente en el área rural según la EMNV (2014). 

 

Por tal razón se hace necesario iniciar la discusión sobre cómo procesos sociales y 

económicos permitirán superar la pobreza y para lograr esto es necesario plantear 

la actualización de los causales sociodemográficos que generan pobreza en el país. 

A través de la siguiente interrogante de investigación: 

 

¿Cómo inciden las variables sociodemográficas en la pobreza de Nicaragua 

según la Encuesta para la Medición del Nivel de Vida (EMNV 2014)? 
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V. Objetivos 

 

5.1  Objetivo General: 

 Analizar la incidencia de variables sociodemográficas en la pobreza de Nicaragua 

utilizando la Encuesta para la Medición del Nivel de Vida (EMNV 2014). 

 

 

5.2  Objetivos Específicos: 

 Describir la evolución de la situación de pobreza en Nicaragua. 

 Caracterizar las variables sociodemográficas relacionadas con la pobreza. 

 Estimar las variables que inciden en la pobreza utilizando un modelo logístico 

binario. 
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VI. Marco Teórico 

En esta sección se presentan los conceptos terminologías que constituyen el 

fundamento teórico de la presente investigación. 

 

6.1  Aspectos Conceptuales 

6.1.1 Pobreza  

En los estudios sociales y en terrenos políticos, definir pobreza y quien la padece 

es un reto enorme principalmente porque no se escapa a los debates acalorados y 

a las posiciones diferentes según los diversos prismas que tienen intereses en este 

tema. 

 

Los primeros estudios de la pobreza se remontan al siglo XIX. Hipólito Mendoza 

Enríquez señala que fueron:  

Filósofos, economistas, politólogos sociólogos de ese entonces se empiezan 

a preguntar sobre qué es la buena vida y cómo medirla… los primeros 

científicos sociales que tematizaron la cuestión de la reproducción masiva de 

la pobreza se ubican en el área de la economía política; destacaron las 

aportaciones de Malthus, David Ricardo y Marx. El primero mencionaba que 

la pobreza era consecuencia de un crecimiento aritmético de los alimentos y 

otro geométrico de la población, en tanto que los dos últimos sostenían que 

la posesión de los medios de producción y de subsistencia eran las causas 

del fenómeno. Fue Booth (citado por O´Day y Englander, 1993) el primero en 

combinar la observación como un intento sistemático de la medición y 

extensión del problema de la pobreza, elaborando un mapa de la pobreza de 

Londres, entre los años de 1882 y 1897.” (2011, págs. 226-227). 
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En la actualidad, las definiciones más recientes de la pobreza que los organismos 

especializados manejan, mantienen la relevancia del papel de los ingresos, pero 

incluyen como determinantes otras dimensiones. A continuación, algunas 

definiciones: 

 

El Banco Mundial (1990), considera que pobreza significa para los individuos que 

la padecen: 

“No poder lograr un nivel de vida mínimamente aceptable, y no tener dinero bastante 

para adquirir suficientes alimentos, ropa adecuada y una vivienda digna. Pobreza 

significa, además, baja esperanza de vida al nacer, y pocas oportunidades de 

acceso a la educación” (pág. 1). 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe3 (2000), afirma que: 

“La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o 

de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas 

sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos.” 

(pág. 83). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo4 (2003), afirma que:  

Para los individuos la pobreza es una pesadilla, es un círculo vicioso de mala 

salud, capacidad de trabajo reducida, poca productividad y menor esperanza de 

vida. Para las familias la pobreza es una situación en la que están atrapadas. 

La pobreza trae consigo una escolarización inadecuada, falta de calificaciones, 

inseguridad de los ingresos, una maternidad precoz, mala salud  

                                                           
3 En adelante se usará el acrónimo CEPAL para hacer referencia a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. 
4 En adelante se usará el acrónimo OIT para hacer referencia a la Organización Internacional del Trabajo. 
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y muerte temprana. Para la sociedad, la pobreza es un lastre. Coarta5 el 

crecimiento, fomenta la inestabilidad e impide a los países pobres progresar 

camino hacia un desarrollo duradero. Para todos nosotros y por todas esas 

razones, el costo de la pobreza en términos de vidas humanas destrozadas es 

intolerable. (pág. 1). 

 

Todas estas definiciones tienen en común que definen al fenómeno de la pobreza, 

o al menos la relacionan, con un problema que tiene que ver con falta de recursos, 

con imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, teniendo todo esto como 

trasfondo al ingreso, esto no quiere decir que sólo desde el ingreso se puede 

explicar el fenómeno de la pobreza, tan solo es una importante variable de estudio. 

 

En el caso de Nicaragua, el organismo oficial encargado de brindar datos sobre la 

pobreza es el Instituto Nacional de Información de Desarrollo6, el cual la calcula a 

través del método unidimensional de Línea de Pobreza7. 

 

De esta forma, Línea de Pobreza General se define como el nivel de consumo anual 

por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos 

diarios, más un monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no 

alimenticios esenciales, como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y 

los de uso cotidiano en el hogar. (INIDE, 2014). 

 

Para el 2014 el valor de la Línea de Pobreza General se estimó en un nivel de 

consumo de C$17,011.47 (equivalente a US$ 655.32) por persona al año.  

 

                                                           
5 Restringir o limitar el derecho o libertad de alguno. 
6 En adelante se usará el acrónimo INIDE para hacer referencia al Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo. 
7 Martín Ravallion, del Banco Mundial, define una línea de pobreza “como el costo monetario de un nivel de 
bienestar de referencia para una persona dada, en un momento y lugar dado” (Ravallion, 1999). 
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Los hogares con un consumo per cápita anual menor al valor de esta línea, se 

clasificaron como pobres o pobres generales (INIDE, 2014, pág. 8). 

 

6.2 Dimensiones de la Pobreza. 

Las dimensiones seleccionadas, han sido parte de una gran discusión entre los 

científicos sociales que han debatido que dimensiones se deben incluir 

especialmente en aquellos modelos en donde la variable pobreza es la variable 

explicada en los estudios del fenómeno de la pobreza. José Luis Espinoza Delgado 

(2014), en este aspecto, señala los cinco métodos de selección a los que los 

investigadores implícitamente recurren (utilizados de forma individual o 

combinados): 

1) Utilizan los datos existentes. Deciden en función de la disponibilidad de los 

datos o a partir de una convención autorizada. 2) Hacen suposiciones, de forma 

implícita o explícita, sobre lo que valoran las personas o a partir de una base 

teórica. El investigador identifica las dimensiones relevantes sobre la base de su 

experiencia, literatura, etc. 3) Recurren a una lista existente generada por 

consenso. Es decir, se basan en acuerdos públicos, nacionales o internacionales; 

las dimensiones son determinadas a partir de algún estándar universalmente 

aceptado. 4) Utilizan un continuo proceso de participación deliberativa. A través 

de estos procesos participativos, los involucrados identifican ellos mismos las 

dimensiones relevantes. 5) Proponen dimensiones de las personas (págs. 246-

247).  
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Las principales dimensiones genéricas utilizadas en los trabajos empíricos las 

podemos agrupar en las siguientes: salud, educación, agua y saneamiento, 

condiciones de la vivienda, estándar de vida e ingreso8. La selección de estas 

dimensiones se fundamenta en distintos instrumentos (la Declaratoria de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Constitución Política del País, los Informes 

del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

Declaratoria de los Derechos Humanos, Investigaciones anteriores, entre otros); en 

base a la propia experiencia de los investigadores; a cuestiones teóricas y 

empíricas; a consultas realizadas a expertos en la materia; y a los datos disponibles. 

 

Una vez identificadas las dimensiones que se consideran relevantes, se identifican 

las variables o los indicadores que desagreguen las dimensiones, a partir de los 

datos de los que se dispone. Auxiliándose de tratamiento empírico de los datos con 

análisis estadístico. 

 

En conformidad con lo expuesto por Espinoza-Delgado (2014), las dimensiones 

consideradas para el presente estudio probabilístico son: 1) Ingresos, 2) Educación,  

3) Estándar de Vida ,4) Vivienda y 5) del orden demográfico9. A partir de esta 

escogencia de dimensiones, se derivan las variables de análisis. 

  

                                                           
8 Itálicas propias. 
9 Numerosos documentos incluyen con particular interés algunas variables demográficas como: sexo del jefe 
del hogar y su edad. Para ampliación del conocimiento del lector se invita a revisar los trabajos del Ministerio 
de Desarrollo Social de Chile: Un modelo de factores que inciden en la probabilidad de pobreza: resultados 
CASEN 2011 en la Región Metropolitana de Santiago 
(http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/DOCUMENTO_PROBABILIDAD_DE_SER_POBRE_R
MS_2009-2011.pdf); el trabajo de Alfredo R. Anaya Narváez, José Luis Parra, Luis Carlos Valencia Burgos: 
Modelo Probit para la medición de la pobreza en Montería, Colombia 
http://www.redalyc.org/pdf/310/31044046004.pdf. 
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6.3 Variables Utilizadas por EMNV 2014 para Dimensionar Pobreza: 

A continuación, se definen las variables para dimensionar pobreza utilizada por el 

INIDE en la aplicación de la EMNV 2014 de manera más concisa: 

 

6.3.1 Hogar. 

“El hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma 

vivienda o en parte de ellas viven bajo un mismo techo, que están unidas o no por 

lazos de parentesco, y cocinan en común para todos sus miembros” (INEC, 2015). 

 

6.3.2 Jefe del Hogar  

“Es la persona que reside habitualmente, reconocida como jefe de los demás 

miembros del hogar, ya sea por la naturaleza de sus responsabilidades, por el tipo 

de decisiones que toma, por su prestigio, relación familiar o de parentesco, por 

razones económicas” (INEC, 2015). 

 

6.3.3 Sociodemográficos. 

“De pertenencia o que se caracteriza por una combinación sociológica relacionada 

con la sociología, las características demográficas de relación con las poblaciones” 

(CEPAL, 2001). 

 

6.3.4 Demografía. 

La Organización de Naciones Unidas (1958) en su diccionario demográfico 

multilingüe la define como “la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 

poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo, 

su dimensión, su estructura, su evolución, y sus características generales”. En 

cuanto a las variables independientes o determinantes de la pobreza, se entiende 

como todas aquellas que, dentro de una racionalidad sociodemográfica, tienen una 

mayor o menor influencia en la probabilidad de que un hogar sea pobre. 
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A continuación, se definen las variables independientes de la pobreza en el presente 

estudio. 

 

6.3.5 Niños en el Hogar. 

Di Cesare (2006) define como “la cantidad de niños menores de 0 a 5 años 

cumplidos que predominan en el hogar”  

 

6.3.6 Ancianos en el Hogar. 

En Nicaragua, según el art. 2 Ámbito de Aplicación de la Ley del Adulto Mayor 

(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2010) se identifica como anciano a toda persona 

mayor de 60 años (López Gómez, 2013). 

 

6.3.7 Edad del Jefe del Hogar. 

“Es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo, se toma la edad 

del jefe de hogar en años” (Risco,Serje & Martelo,Ayala, 2015). 

 

6.3.8 Educación del Jefe del Hogar. 

En relación con la educación, es importante enfatizar que “se refiere al último nivel 

educativo (primaria, secundaria, técnico, educación de adultos, educación especial 

y universidad) cursado completo o no por el jefe del hogar. En caso contrario la 

EMNV los clasifica como sin educación” (INIDE, 2011). 

 

6.3.9 Dormitorio. 

INIDE (2014) señala que los dormitorios “son aquellos espacios que el hogar utiliza 

exclusivamente para el descanso de uno o más de sus habitantes y se excluyen los 

baños, pasillos, garajes de la vivienda entre otros.”  
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6.3.10 Números de Personas que Habitan en el Hogar 

Según expresa INEC (2007). “es cada persona residente permanente de la vivienda 

que comparte, participa de la formación y utilización de un mismo presupuesto, que 

elaboran y consumen en común sus alimentos”. 

 

6.3.11 Energía 

Feres y Marenco (2001) la define como “la energía eléctrica suministrada por una 

empresa especializada de servicios públicos domiciliarios”. 

 

6.3.12 Cuartos. 

Tal como aduce INIDE (2018, pág. 9) el cuarto “es un espacio dentro de la vivienda 

delimitado por paredes fijas (permanentes) de cualquier material y que puede estar 

destinado a cualquier uso, como: dormitorio, sala, comedor o estudio”. 

 

6.3.13 Hacinamiento 

El INIDE (2009) hace hincapié en que el hacinamiento “mide el mínimo adecuado 

para el hogar, describiéndolo en función del número de personas por cuarto, 

exclusivamente destinado para dormir. Si la división por vivienda es mayor o igual 

a 2.5, existe problema de hacinamiento. 

 

6.3.14 Utiliza Leña en el Hogar para Cocinar.  

Según Meza y Narváez (2010) “se refiere a los hogares que usualmente utilizan leña 

para cocinar o si utilizan otro tipo de combustible como gas butano/propano”.  

 

6.4 Causas de la Pobreza  

Las posibles causas para que se dé la pobreza pueden ser por la naturaleza política, 

económica y social. 
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6.4.1 De Naturaleza Política 

Es importante destacar lo que plantea Cordovilla (2015) respecto al tema de que la 

pobreza se da: 

Cuando el gobierno nacional o provisional no tiene una idea concreta y acertada 

del índice de pobreza de sus habitantes, como resultado se va a obtener una 

planificación macroeconómica indeficiente con proyectos de desarrollo que no 

brindarán la ayuda necesaria para combatir la pobreza, así misma pobreza 

derivada de conflictos políticos que afectan ya que cuando a consecuencia de 

estos las personas abandonan sus hogares y están obligados a vivir como 

refugiados en otros lugares. (pág. 22). 

 

6.4.2 De naturaleza económica 

Respecto a la pobreza de naturaleza económica, según expresa Cordovilla (2015) 

se da por: 

La desigualdad en la distribución de los ingresos, donde por lo general los pobres 

son los más perjudicados. La presencia de déficit en la balanza de pagos, esto 

debido a que la mayoría de países en vías de desarrollo se especializan en la 

exportación de materias primas cuyo precio en el mercado es bajo en 

comparación con las importaciones que se realizan ya que por lo general los 

productos que se importan son productos terminados. (págs. 22-23). 
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6.4.3 De naturaleza social 

La pobreza también se genera desde la naturaleza o perspectiva social, Cordovilla 

(2015) identifica que: 

Puede estar fomentada por altos niveles de analfabetismo, debido a que mientras 

más pobres sean los habitantes de un país su desarrollo va a ser más lento. Esto 

tendría como resultado las limitaciones para obtener un trabajo digno donde la 

remuneración ayude a satisfacer las necesidades de las familias. El crecimiento 

poblacional de acuerdo con el fondo de la población de la ONU, nacen todos los 

años 80 millones de bebes, lo que indica que en poco tiempo habrá grandes 

problemas de vivienda, actualmente esos problemas se están dando en la ciudad 

que se encuentran superpobladas. (pág. 23). 

 

6.5 Teoría económica. 

La teoría económica aborda relación de pobreza con diversas variables 

socioeconómicas, unas haciendo énfasis en la importancia de la educación para 

mitigar la pobreza, otras amplían el análisis a diversos aspectos sociales que son 

considerados como causales de la misma. 

 

La Teoría del Capital Humano, Beckeriana (1964) haciendo uso de micro 

fundamentos, considera que el individuo en el momento que toma la decisión de 

invertir o no en su educación interviene, entre los beneficios que obtendrá en el 

futuro si sigue formándose y los costos de la inversión, seguirá estudiando si el valor 

actualizado neto de los costos y de las ventajas es positivo. En efecto, como se 

puede apreciar la Teoría del Capital Humano considera que el agente económico 

tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo. En el aprovechamiento 

escolar, influyen el nivel socioeconómico, el clima educacional, (definido como la 

cantidad de años de estudio que tienen los adultos), las condiciones habitacionales, 
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 y la organización familiar. El umbral educativo, medido como el número de años 

que se debe cursar como mínimo, tiene una alta probabilidad de evitar la pobreza a 

lo largo del ciclo de vida. 

 

Según Adam Smith, la pobreza posee un distintivo rasgo de clase. Los pobres son 

quienes solamente pueden sostenerse por su trabajo asalariado, pero un trabajador 

es rico o pobre, está bien o mal, en proporción al precio real de su labor y este precio 

está relacionado con la cantidad de bienes que él pueda comprar. Las personas 

más pobres, entonces, son aquellas que apenas pueden proporcionarse las 

necesidades de subsistencia, aun cuando disfruten mucho los pocos bienes 

materiales que pueden adquirir. No obstante, afirma Smith, ellos no son vistos como 

seres inferiores con respecto a aquellos que pueden poseer mucho más (2000, 

págs. 111-122). 

 

Por su parte David Ricardo, expone que su interés teórico primordial es la 

distribución del producto social entre clases. El problema principal de la economía 

política consiste en determinar las leyes que regulan esta distribución. Ricardo 

identifica la pobreza como un problema social que afecta a las clases trabajadoras 

y reduce el bienestar general de la sociedad. Se preocupó por la pobreza porque 

era uno de los mayores problemas sociales de Gran Bretaña, los intentos 

institucionales para resolverla eran: la ley de pobres y los impuestos, Ricardo cree 

que fomentan innecesariamente el crecimiento de la población en lugar de 

disminuirlo, dichas leyes aumentan artificialmente la capacidad de compra de los 

trabajadores. La intervención gubernamental a este, al respecto no debe existir. El 

consideraba que los salarios deben abandonarse a la leal y libre concurrencia del 

mercado, sin someterla nunca a la intervención del poder público, tales medidas 

que se habían tomado para resolverla la habían empeorado en lugar de aliviarla y 

además estarían reduciendo el ritmo de acumulación de capital (Pardo,Beltrán, 

2000). 
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La teoría de Capacidades de Amartya-Sen (2006), explica que la condición de 

pobreza de una persona equivale a algún grado de privación que impide el 

desarrollo pleno de sus capacidades y, en última instancia, de su libertad. Si bien la 

superación de esta condición está en función del ingreso real de una persona, se 

debe tomar en consideración otros factores más allá de la acumulación de bienes 

ya que no es una regla que la libertad de las personas coincida de manera exacta 

con la solvencia económica. Por esta razón, la medición de la pobreza, requiere de 

un enfoque amplio que incluya aspectos sociales, como la expansión de la 

participación política y el acceso a servicios públicos de educación, para de esta 

forma superar el enfoque de la riqueza material como única medida.  

 

Adicionalmente, la teoría económica argumenta que la mayor parte de los ingresos 

que reciben las personas provienen de la retribución por su trabajo, de modo que 

quienes no cuenten con un empleo no tendrán los ingresos necesarios para cubrir 

sus necesidades básicas y estarán en condiciones de pobreza. Por otra parte, 

"cuanto mayor sea la cobertura de la educación y de la asistencia sanitaria, más 

probable es que incluso las personas potencialmente pobres tengan más 

oportunidades de vencer la miseria". (Ferrullo, 2006, pág. 114). 

 

El precursor clásico Marx aborda la temática de la pobreza, como algo esencial, 

histórico y social, y por lo tanto relativa. Por eso, el metro patrón puede y debe 

permanecer invariable durante siglos (y cuanto más invariable, mejor), pero el 

“metro” para medir la pobreza, en cambio, debe determinarse a partir de una 

concepción histórica y social. Esto se debe a que la pobreza hay que ponerla en 

relación con el desarrollo de las fuerzas productivas; en otras palabras, en relación 

con la riqueza general de la sociedad. En consecuencia, no tiene mucho sentido 

medir la pobreza según algún patrón fijo de bienes materiales, ya que la 

disponibilidad de los mismos está variando según evoluciona la sociedad. 
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Por esta razón es que Marx pensaba que, si bien la pobreza en términos absolutos 

tendía a disminuir con el desarrollo capitalista, podía estar incrementándose en 

términos relativos. Esto sin perjuicio de que haya largos períodos, de crisis y 

depresiones económicas, en los cuales la pobreza aumenta en términos absolutos, 

y amplias masas son arrojadas a la desesperación y el pauperismo más absoluto 

(Astarita, 2012). 

 

6.6 Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2014. 

El marco muestral de la EMNV 2014, se basa en la actualización cartográfica 

realizada en el 2004 para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda del 

2005. Para su levantamiento, el país fue dividido en segmentos censales 

conteniendo viviendas en el área urbana y viviendas en el área rural, se diseñó una 

muestra probabilística con un tamaño de 6,850 viviendas, que permite obtener 

estimaciones a nivel nacional, por ámbito urbano-rural. (INIDE, 2016). 

 

El INIDE utilizó dos formularios: el de hogar y el de precios. El cuestionario de 

hogares es multitemático, pre-codificado y contiene 8 secciones en base a los temas 

que aborda. En él se recopila toda la información necesaria para la construcción del 

agregado de consumo alimentario y no alimentario, líneas de pobreza (general y 

extrema) y el agregado de ingreso, sin necesidad de recurrir a fuentes externas. 

(INIDE, 2016). 

 

Por su parte, el cuestionario de precios contiene una lista de 84 productos de la 

canasta básica, principalmente de alimentos. Los precios obtenidos corresponden 

a valores unitarios y por la variada presentación de los productos. (INIDE, 2016). 
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6.7 Teoría econométrica. 

6.7.1 Econometría. 

La econometría se definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos 

reales, basados en el desarrollo simultaneo de la teoría la observación, relacionados 

mediante métodos apropiados de inferencia. 

 

Se define también como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría 

económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los 

fenómenos económicos (Gujarati & Porter, 2010). 

 

La econometría se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan 

para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas evaluar e 

implementar políticas públicas de negocios. La aplicación más común de la 

econometría es en el pronóstico de variables macroeconómicas tan importantes 

como las tasas de interés, de inflación y el Producto Interno Bruto (Wooldridge, 

2010). 

 

6.7.2 Tipos de datos. 

El éxito del análisis econométrico depende de la disponibilidad de los datos 

recopilados. Hay tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: series de 

tiempo, series transversales, datos de panel. La tipología de este estudio es 

transeccional o transversal se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (Sampieri, 2014). 

 

6.7.3 Variable. 

Es la característica de interés que se desea medir en una población. Cuando las 

variables estudiadas se pueden expresar numéricamente se le denomina variable 

cuantitativa, y cuando es no numérica se le denomina cualitativa o de atributo 

(Mson, Lind, & Marchal, 2001). 
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6.7.4 Variable endógena binaria. 

 Identifica la pertenencia del individuo a cada uno de los grupos analizados. 

 Se identifica con 1 a los individuos que pertenecen al grupo cuya probabilidad de 

pertenencia estimara el modelo. 

 Se identifica con un 0 al individuo que no pertenece al grupo objeto de análisis. 

 

6.7.5 Modelos  

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, en el cual se señalan 

los aspectos principales o fundamentales para su análisis. En forma particular un 

modelo económico se define como una expresión lógica, verbal, gráfica o 

matemática de las relaciones entre variables económicas (López, 2000). Un modelo 

económico matemático es un conjunto de relaciones que representan un proceso 

económico, expresadas en forma matemática. (López, 2000). 

 

6.7.6 Modelos Logit. 

El modelo de regresión Logit10 se utiliza en esta investigación para estimar las 

variables que explican el aumento o disminución en la probabilidad de que los 

hogares sean considerados como pobre. La variable dependiente en un modelo 

Logit es dicotómica y el modelo de estimación surge de una función de distribución 

acumulativa normal, y requiere del método de máxima verosimilitud. A continuación, 

se representa matemáticamente el modelo Logit basado en los procedimientos 

planteados por (Gujarati & Porter, 2010, págs. 553-554). 

 

Ecuación 6.1  

𝑃𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

Ecuación 6.2  

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)
 

                                                           
10 El modelo logístico es muy común en análisis de fenómenos de crecimiento, como población, PNB, oferta 
monetaria, etc. Para conocer los detalles teóricos y prácticos de los modelos Logit y probit véase J.S Kramer, 
The Logit for Economists, Edward Arnoldo, Londres, 1991. 
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Para facilidad de la exposición, se define como  

Ecuación 6.3  

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 =

𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍
 

Dónde 𝑃𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

 

La ecuación planteada representa lo que se conoce como función de distribución 

logística (acumulativa). 

 

Si Pi, la probabilidad está dada por la ecuación anterior, entonces (1- Pi), la 

probabilidad de que la respuesta sea no, es 

 

Ecuación 6.4  

1 − 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 

Por consiguiente, podemos escribir   

Ecuación 6.5  

𝑝

1 + 𝑃𝑖
 =

1+𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=𝑒𝑍𝑖 

Ahora 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 es sencillamente la razón de las probabilidades en favor de que la 

respuesta sea sí. Ahora si tomamos logaritmo natural de ecuación anterior, 

obtenemos un resultado, a saber, 

Ecuación 6.6  

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1 – 𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

Es decir, L, el logaritmo de la razón de las probabilidades, no es sólo lineal en X, 

sino también (desde el punto de vista de estimación) lineal en los parámetros. L se 

llama Logit, y de aquí el nombre modelo Logit. 

 

6.7.7 Características del modelo Logit: 

1)A medida que P va de 0 a 1 (es decir, a medida que Z varía de -∞ a +∞, el Logit L 

va de -∞ a +∞. Es decir, aunque las probabilidades (por necesidad) se encuentran 

entre 0 y 1, los Logit no están acotados en esa forma. 2) Aunque L es lineal en X, 
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las probabilidades en sí mismas no lo son. 3) Si L, el Logit, es positivo, esto significa 

que cuando se incrementa el valor de la(s) regresora(s), aumentan las posibilidades 

de que la regresada sea igual a 1 (lo cual indica que sucederá algo de interés). Si L 

es negativo, las posibilidades de que la regresada iguale a 1 disminuyen conforme 

se incrementa el valor de X. Para expresarlo de otra forma, el Logit se convierte en 

negativo y se incrementa en gran medida conforme la razón de las probabilidades 

disminuye de 1 a 0; además, se incrementa en gran medida y se vuelve positivo 

conforme la razón de las probabilidades aumenta de 1 a ∞ (Gujarati & Porter, 2010, 

págs.553-554). 
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VII. Hipótesis de Investigación. 

Hi: Las variables sociodemográficas analizadas inciden significativamente en los 

niveles de pobreza de Nicaragua. 

 

H0: Las variables sociodemográficas analizadas no inciden significativamente en 

los niveles de pobreza de Nicaragua. 

 

Ha: Algunas de las variables sociodemográficas analizadas no inciden 

significativamente en los niveles de pobreza de Nicaragua. 
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VIII. Diseño Metodológico 

8.1 Descripción del estudio 

Con el fin de dar respuesta al problema de investigación planteado se considera 

necesario establecer el material y método y las variables sociodemográficas que 

pueden incidir para clasificar a un hogar como pobre o no pobre, describiéndose a 

continuación. 

 

8.2 Tipo de investigación  

8.2.1 Según alcance: Es de tipo correlacional, ya que tiene como finalidad 

conocer la relación entre dos o más variables, permite realizar 

predicciones y asociación de conceptos o variables. 

 

8.2.2 Según enfoque: Es cuantitativo, porque utiliza el procedimiento de 

decisión entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas. Dicho 

enfoque se produce por la causa y efecto de las cosas. 

 

8.2.3 Según el diseño: Es no experimental, porque se realiza sin manipular las 

variables y solo se observan los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos posteriormente. 

 

8.2.4 Temporalidad: Es transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Sampieri, 

2014). 

 

8.3 Fuente de información. 

Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional para la Medición del Nivel de 

Vida (EMNV 2014); son 6850 familias estudiadas en la EMNV, dicha encuesta 

realizada y publicada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 

2014). 
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8.4 Análisis de los Datos. 

Se utiliza el software SPSS 22, para la observación de la base de datos luego se 

procedió a la estimación del modelo, Microsoft Word 2013 para la realización del 

presente informe de investigación y Microsoft PowerPoint 2013 para realizar la 

presentación de resultados de la investigación. 

 

8.5 Metodología Econométrica. 

8.5.1 Especificación Del Modelo Matemático. 

Un modelo Logit consiste en que la variable dependiente en dicho modelo es 

dicotómica y la estimación surge de una función de distribución acumulativa. 

 

8.5.1.1 Modelo Logit: 

Ecuación 8.1                           𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 

Yi: Pobreza. 

Xi: Variables Independientes. 

 

8.5.1.2 Variables Independientes Xi disponibles en EMNV del año 2014. 

X1: Presencia de niños en el hogar (Niños en el hogar). 

X2: Presencia de ancianos en el hogar (Ancianos en el hogar). 

X3: Educación del jefe del hogar (Educación del jefe del hogar) 

X4: Edad del jefe del hogar (Edad del jefe del hogar). 

X5: Presencia de dormitorios (Dormitorio). 

X6: Número de personas en el hogar (Número de personas). 

X7: Presencia de energía eléctrica (Energía). 

X8: Presencia de cuartos en el hogar (Cuarto). 

X9: Hacinamiento (Hacinamiento). 

X10: Cocinan con leña (Leña). 
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8.5.2 Especificación Del Modelo Econométrico. 

Ecuación 8.2                               𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 

Dónde:  

Yi: Pobreza 

𝛼: Es la constante  

𝛽𝑖 Coeficientes a estimar 

Xi: Variables Independientes. 

εi: Error estocástico 

 

8.5.2.1 Modelo a estimar. 

Ecuación 8.3 

𝒀𝒊 =  𝜷𝟎 −  𝜷𝟏𝑵𝒊ñ𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 −  𝜷𝟐𝑨𝒏𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 −

𝜷𝟑𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒋𝒆𝒇𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 − 𝜷𝟒𝑬𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒋𝒆𝒇𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 + 𝜷𝟓𝑫𝒐𝒓𝒎𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 +

𝜷𝟔𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 − 𝜷𝟕𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 − 𝜷𝟖𝑪𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 − 𝜷𝟗𝑯𝒂𝒄𝒊𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 − 𝜷𝟏𝟎𝑳𝒆ñ𝒂 + 𝜺𝒊.  
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8.6 Contrastes de Validación de los Supuestos Básicos. 

Tabla N° 8.1 - Contrastes para validación de los supuestos básicos de 

regresión Logit. 

Contraste. Referencia. 

Hipótesis Global. 

Ho: βi=0 H1: β≠0 

Si el P Valué del estadístico de Wald, es mayor que 5%, no se rechaza la 

hipótesis nula, en caso contrario ésta se rechaza. 

Hipótesis Individuales. 

Ho: βi=0 H1: βi≠0 

Si el p valué del estadístico de Wald, es mayor que 5%, no se rechaza la 

hipótesis nula, en caso contrario ésta se rechaza. 

Historial de 

iteraciones. 

En la opción Nº máximo de iteraciones, le permite cambiar el número máximo 

de veces que el modelo itera antes de finalizar, se utiliza para decidir entre 

una familia de modelos. 

Bondad del ajuste. 

R cuadrado de Cox & Snell, usualmente el valor de este estadístico en estos 

modelos es bajo y se considera aceptable cuando parte de rango de 24%. 

R cuadrado de Nagelkerke, usualmente  el valor de este estadístico en estos 

modelos es bajo y se considera aceptable cuando parte de rango de 33%. 

Contraste de Hosmer y Lemeshow, si el p valué es mayor al 5%, el modelo 

tiene un buen ajuste. 

Porcentaje de aciertos. 
Estima la probabilidad de que un evento ocurra, si la probabilidad estimada 

del evento es mayor que 0.5, se clasifica como que el evento ocurrirá. 

Fuente: Elaboración propia basados en Gujarati & Porter, 2010. 
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8.7 Signos Esperados. 

Tabla N° 8.2 - Signos esperados de la regresión.  

Variables 
Signos 

esperados 
Interpretaciones 

Ausencia de niños en 

el hogar. 

- Di Cesare afirmó que entre menos niños existan en el hogar menor 

es el nivel de pobreza (2006).  

Ausencia de 

ancianos en el hogar. 

- El no tener ancianos en los hogares, disminuye la vulnerabilidad de 

que un hogar sea pobre (López Gómez, 2013). 

Edad del jefe del 

hogar. 

- Santiago Gajardo sustenta que cuando aumenta la edad del jefe del 

hogar, disminuye la probabilidad de identificar al hogar como pobre, 

si bien este efecto no sería lineal (2013). 

Educación del jefe 

del hogar. 

- Según Martínez Cuenca entre mayor es el nivel educativo menor es 

la probabilidad que ese hogar caiga en pobreza (2008). 

Ausencia de 

dormitorios. 

+ La ausencia de espacios en el hogar que son destinados para el 

descanso aumenta la probabilidad de ser pobre (Kalinka, 1995). 

Número de personas 

en el hogar. 

+ Busso asegura que a mayor personas en el hogar mayor es el 

efecto que tiene sobre la probabilidad de ser pobre (2000). 

Presencia de energía 

eléctrica. 

- El hogar cuente con el servicio de energía eléctrica disminuye la 

posibilidad de ser pobre (Meza & Narváez, 2010). 

Presencia de cuartos 

en el hogar. 

- La disponibilidad de cuartos sea de uso múltiple o no en los 

hogares, disminuye la condición de pobreza en las familias 

(Castañeda, 2017). 

Ausencia de 

Hacinamiento. 

- Según él (Banco Mundial, 2014) el que un hogar no presente la 

condición de hacinamiento se considera un hogar no pobre. 

No Cocinan con leña 
- Meza & Narváez afirman que los hogares que no cocinan con leña 

disminuyen sus niveles de pobreza (2010). 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.8 Operalización de la Variable. 

Tabla N° 8.3 - Operacionalización de las variables. 

Nombre Definición Naturaleza Codificación 

Pobreza 

No poder lograr un nivel de vida mínimamente 

aceptable, y no tener dinero bastante para adquirir 

suficientes alimentos, ropa adecuada y una 

vivienda digna (Banco Mundial, 1990). 

Cualitativa 
0= no pobre 

    1= Pobre 

Variables Independientes. 

Niños en el 

hogar. 

Di Cesare (2006) define como “la cantidad de 

niños menores de 0 a 5 años cumplidos que 

predominan en el hogar”. 

Cualitativa 
0= con niños 

   1= sin niños 

Ancianos en 

el hogar 

En Nicaragua, se identifica como anciano a toda 

persona mayor de 60 años (López Gómez, 2013). 
Cualitativa 

0= con ancianos 

1= sin ancianos 

Edad del jefe 

del hogar 

Es el tiempo transcurrido en años a partir del 

nacimiento de un individuo (Risco,Serje & 

Martelo,Ayala, 2015). 

Cuantitativa 

Valores 

absolutos en 

años de edad. 

Educación del 

Jefe del hogar 

Se refiere al último nivel educativo cursado 

completo o no por el jefe del hogar (INIDE, 2011). 
Cualitativa 

0=Sin alguna 

educación 

1=con alguna 

educación. 

Dormitorios 

Son aquellos espacios que el hogar que se utilizan 

exclusivamente para el descanso (INIDE, 2014). 
Cualitativa 

0=existen 

dormitorios 

1=no existen 

dormitorios 

Número de 

personas en 

el hogar 

Es cada persona residente permanente de la 

vivienda (INEC, 2007). 
Cuantitativa 

Valores 

absolutos en 

números de 

personas. 
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Energía 

eléctrica 

La energía eléctrica suministrada por una 

empresa especializada de servicios públicos 

domiciliarios (Feres & Mancero, 2001). 

Cualitativa 

0=Tiene energía 

eléctrica 

1=No tiene 

energía 

eléctrica 

Cuartos en el 

hogar 

Es un espacio dentro de la vivienda que puede 

estar destinado a cualquier uso (INIDE, 2018). 
Cuantitativa 

Valores 

absolutos en 

números de 

cuartos. 

Hacinamiento 

El INIDE (2009) Mide el mínimo adecuado para el 

hogar, describiéndolo en función del número de 

personas por cuarto, exclusivamente destinado 

para dormir. Si la división por vivienda es mayor o 

igual a 2.5, existe problema de hacinamiento. 

Cualitativa 

0=Con 

hacinamiento 

1=Sin 

hacinamiento 

Cocinan con 

leña 

Según Meza y Narváez (2010) se refiere a los 

hogares que usualmente utilizan leña para cocinar 

o si utilizan otro tipo de combustible como gas 

butano/propano. 

Cualitativa 

0=Cocinan con 

leña 

1=No cocinan 

con leña 

Fuente: Elaboración Propia. 
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IX. Análisis de Resultados 

 

9.1 Evolución de la pobreza 

Figura N° 9.1 - Evolución de la Pobreza General y Extrema. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INIDE. 

 

La pobreza es uno de los principales problemas socioeconómicos que enfrenta 

Nicaragua, en especial, en las áreas rurales. De un año a otro la condición de 

pobreza de un hogar puede cambiar de manera positiva, negativa o bien 

permanecer sin cambio (Gómez, 2012). 

 

La pobreza general, se define como el nivel de consumo mensual por persona en 

alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios más un 

monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no alimenticios 

esenciales como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y los de uso 

cotidiano en el hogar, etc. (INIDE, 2014). En el caso de la pobreza extrema, como 

se muestra en la Figura N° 9.1, refleja los datos de la EMNV de los años 1993, 1998, 

2001, 2005, 2009 y 2014 observándose que se ha tenido tendencia a la baja, a 

excepción del año 2005 en el que incrementó en 2.1% respecto al año 2001,  
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sin embargo, en el 2009 la incidencia de la pobreza extrema se redujo nuevamente 

a 14.6%, retomando así la tendencia observada.  

 

La primera EMNV, fue llevada a cabo en Nicaragua en el año 1993, se desarrolló 

en todo el país y situó a la pobreza general en 50.3% y la pobreza extrema en 19.4% 

(INIDE, 2014). A partir del año 1993, la economía de Nicaragua ha experimentado 

una recuperación que ha tenido un efecto positivo sobre la reducción de la pobreza. 

El promedio del crecimiento del PIB entre 1994 y 1998 fue del 4.3% y el promedio 

del consumo per cápita fue del 1.4%. Como resultado, la proporción de la población 

de Nicaragua que vive por debajo de la línea de pobreza se ha reducido ligeramente, 

del 50% al 48%, y la proporción que vive por debajo de la línea de pobreza extrema 

ha disminuido del 19% al 17% (INIDE, 2012). 

 

En los años 1993, 1998 y 2001 en los cuales fueron realizadas las primeras EMNV 

se caracterizó que los pobres son los que han pertenecido a familias más 

numerosas. Los hogares en pobreza general tienen en promedio dos personas más 

que los no pobres a nivel nacional, lo que significa mayor cantidad de personas 

viviendo y compartiendo la economía del hogar. En las áreas de residencia, también 

está marcada dicha diferencia. La proporción de la población de Nicaragua que vive 

por debajo de la línea de pobreza general disminuyó de un 50.3% en 1993 a 47.9% 

en 1998, y la proporción que vive en la pobreza extrema se redujo de un 19.4% al 

17.3%. Aunque no son muy grandes dichas variaciones, estas disminuciones son 

estadísticamente significativas (INIDE, 2003). 

 

El hacinamiento también es parte de las condiciones de pobreza y el pertenecer a 

familias grandes, el índice de hacinamiento nacional en los hogares pobres 

extremos (6.1% en 1993 y 2001, y 6.4% en 1998) es dos veces el índice en los 

hogares no pobres (3 veces en 1993 y 2001, y 3.3 veces en 1998). En promedio, 

tanto en las áreas de residencia, así como en las regiones, el índice de  
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hacinamiento de los hogares en pobreza general también representa dos veces el 

de los no pobres (INIDE, 2003). 

 

La población total del país creció 1.3% promedio anual en el período 2001-2005, 

por lo cual es fácil deducir que el índice de pobreza de Nicaragua ha bajado 

considerablemente desde 2005, porque se infló el dato de la población total del país. 

Según el Banco Mundial (2005), el 46% de la población era pobre y el 15% pobre 

extremo. Dos años después, el INIDE (2007), publicó que la pobreza y pobreza 

extrema ascendieron al 48% y el 17%, respectivamente.  

 

De acuerdo a FIDEG (2010), se observó una reducción de la pobreza entre 2009, 

reportándose un 44.5% de la población en pobreza general y 9% en pobreza 

extrema. Estas variaciones fueron mayores en el área rural, aunque sigue siendo la 

población residente en esta zona la más pobre del país. De igual manera, esta 

institución calculó la brecha de pobreza, que equivale al costo de llevar a los pobres 

a la línea de pobreza. En el 2009 la brecha de pobreza extrema era de U$ 45 

millones. En el caso de la pobreza general era de U$ 585.1 millones equivalente a 

9.5% del PIB de ese año. 

 

La Encuesta de Hogares para medir la Pobreza en Nicaragua, realizadas por INIDE 

(2009) permitió conocer la condición de pobreza en la que se encontraban los 

hogares nicaragüenses para ese periodo. Cabe señalar el área rural seguía siendo 

las más afectada por esta problemática. Por otro lado, es mayor la proporción de 

hombres que viven en condiciones de pobreza que las mujeres, aunque para ambos 

su incidencia disminuyó. Estos resultados también muestran que la profundidad de 

la pobreza ha disminuido en 0.2 puntos porcentuales en el 2009, esta variación es 

más significativa en las áreas rurales, donde ha disminuido en 3.1 puntos 

porcentuales (INIDE, 2011).  
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De esta encuesta se puede extraer la siguiente información: 

 749,959 familias, que representaron el 76.8% del total de familias, tenían un 

ingreso promedio mensual equivalente a US$283, siendo el mínimo de 

US$34 y el máximo de US$587. La mediana de estos ingresos familiares 

mensuales era US$263. 

 138,100 familias, que representaron el 14.1% del total de familias, tenían un 

ingreso promedio mensual equivalente a US$757, siendo el mínimo de 

US$609 y el máximo de US$976. La mediana de estos ingresos era US$722. 

 88,827 familias, que representaron el 9.1% del total de familias, tenían un 

ingreso promedio mensual equivalente a US$1,809, siendo el mínimo de 

US$1,036 y el máximo de US$4,563. La mediana de estos ingresos era 

US$1,252. 

 

Estos resultados sugieren que el poder de demanda de bienes y servicios de 

consumo final se concentra sólo en el 23.2% del total de familias nicaragüenses, un 

porcentaje bastante aproximado al 19% de la población económicamente activa que 

correspondía a los trabajadores activos asegurados en 2009. Estos resultados 

también ayudan a demostrar la progresiva extinción de la clase media en Nicaragua. 

 

Otras de las conclusiones que pueden extraerse de la EMNV 2009 son: 

 El 10% de las familias con más bajos ingresos apenas captaba el 1.8% del 

ingreso total, mientras que el 10% de las familias de más altos ingresos 

capturaba el 35.5% del ingreso total. 

 El 50% de las familias con menores ingresos sólo disponía del 20.2% del 

ingreso total. 

 El 80% de las familias con ingresos más bajos tenía acceso al 48.6% del 

ingreso total. 

 El 20% de las familias con más altos ingresos se apoderaba del 51.4% del 

ingreso total. 

 El 5% de las familias más ricas del país concentra el 21.4% el ingreso total. 
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En el año 2011, según los resultados la pobreza general a nivel nacional se ubicó 

en 42.7%. En relación a la pobreza extrema en este período también reflejó una 

disminución. La encuesta evidenció una reducción significativa en la pobreza 

general y extrema del país. De esta manera, la pobreza general fue de 29.6% en 

2014, y la pobreza extrema de 8.3% en 2014. Desde otra perspectiva, la pobreza 

general y extrema disminuyó en todas las zonas geográficas para las cuales se 

realizó el estudio (INIDE, 2014). 
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9.2 Caracterización de las variables sociodemográficas. 

Tabla N° 9.1 Características sociodemográficas de la Pobreza en Nicaragua. 

  Frecuencia 

N = 6850 

Porcentaje (%) 

 

Pobreza    

Hogares Pobres( extremo o no) 1027 15.0 

Hogares No Pobres 5823 85.0 

Niños en el hogar    

Sin niños 4047 59.1 

Con niños 2803 40.9 

Ancianos en el hogar    

Sin ancianos 5458 79.7 

Con ancianos 1392 20.3 

Educación del jefe del hogar      

Con alguna educación 5842 85.3 

Sin alguna educación 1008 14.7 

Dormitorio     

No existen dormitorios  1674 24.4 

Existen dormitorios 5176 75.6 

Energía      

No tienen energía  418 6.1 

Tienen energía 6432 93.9 

Hacinamiento     

Sin hacinamiento  3562 52.0 

Con hacinamiento  3288 48.0 

Leña     

No cocinan con leña 4376 63.9 

Cocinan con leña 2474 36.1 

  Media   

Promedio de edad del jefe de 

hogar 

47.60   

Promedio de personas por hogar 4.30  

Promedio de cuartos por hogar 2.74  

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 
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En la Tabla N° 9.1 se muestran las principales variables sociodemográficas de la 

pobreza en los hogares nicaragüenses, según datos de la EMNV 2014. 

 

Respecto a la variable pobreza, se identificó que el 85% de los hogares no vivía en 

condiciones de pobreza. Al comparar con los resultados de la medición anterior en 

el año 2009, se puede apreciar que fundamentalmente la proporción de pobres 

extremos se redujo, fundamentalmente al pasar de 25.4% en el 2009 a un 15% en 

el 2014. En cambio, la proporción de los considerados como no pobres aumentó en 

38.2% en comparación con el año 2009 que fue de un 61.8% (FIDEG, 2014). 

 

En lo que respecta a la existencia de niños y ancianos destaca el hecho de que hay 

59.1% de hogares que no tienen niños menores de cinco años y este porcentaje es 

mayor aun con los que no tienen ancianos con el 79.7%. En concordancia con el 

estudio realizado por Del Risco y Martelo (2015), los hogares pobres extremos o no 

poseen grupos poblacionales vulnerables, tales como niños menores de 5 años y 

adultos mayores. La razón es que estos grupos requieren de cuidados especiales y 

demandan no solo tiempo de cuidado por parte de otros miembros, que impide que 

salgan al mercado laboral, sino recursos económicos, tales como gastos de bolsillo 

y otros pagos directos que afectan directamente la capacidad de pago de los 

hogares. 

 

En el caso del nivel educativo, los datos de la Tabla N° 9.1 señalan que un poco 

más del 85% de los jefes del hogar lograban completar algún tipo de educación de 

acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: preescolar, básica en sus 

niveles de primaria, secundaria, media y superior. Cabe destacar que en Nicaragua 

en el informe realizado por FIDEG (2014), en el año 2012-2013 los años de estudio 

aprobados promedios eran de 6 años. Esto equivale a decir que el nicaragüense 

“promedio” apenas logró aprobar nivel educativo de “primaria”, lo cual es inferior a 

lo observado en el resto de los países centroamericanos.  
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El 75.6% de los encuestados en el 2014 tienen al menos un dormitorio 

exclusivamente para dormir. Comparado con el 2009 esta situación mejoró de forma 

importante especialmente en los hogares pobres, aunque aún sigue siendo más 

severa la situación de estos hogares en la que no hay un cuarto destinado a dormir 

(INIDE, 2009). 

 

En cuanto al acceso de la energía eléctrica es importante destacar que la mayoría 

de población a nivel nacional con un 93.9% cuenta con el acceso a la red eléctrica 

y el 6.1% de los hogares carecen de este servicio. En comparación con años 

anteriores en el campo energético se han producido importantes cambios gracias al 

apoyo de la cooperación venezolana teniendo como resultados el fin de apagones 

y el cambio de la matriz energética (FIDEG, 2014). 

 

Por otra parte, el 48% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento; estos 

resultados tienen más incidencia en los hogares más pobres. En Nicaragua el 

número de personas por cuarto de dormir, en los hogares pobres extremos o no es 

dos veces mayor que en los hogares no pobres, tanto a nivel nacional, como en el 

área rural y urbana y además el hacinamiento afecta directamente el bienestar, ya 

que es un factor relevante en la transmisión de enfermedades y no contribuye a un 

ambiente saludable (INEC, 2001). 

 

Al respecto Haghton y Khanaer (2009) afirman que cuando una vivienda presenta 

un excesivo número de personas por dormitorio, sus ocupantes presentan mayor 

riesgo de sufrir ciertas problemáticas como la violencia doméstica, desintegración 

familiar. Además de provocar falta de privacidad para cada miembro de la familia y 

la fácil propagación de enfermedades virales.  

 

Al describir si los hogares nicaragüenses utilizan leña para cocinar u otro tipo de 

combustible, se destaca el importante crecimiento del uso de combustibles menos 

contaminantes dañinos para la salud como lo es el gas butano o propano en un  
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63.9% y los hogares que aun cocinan con leña son el 36.1%. Se refleja una 

disminución en la elección de combustibles menos dañinos para la preparación de 

los alimentos del hogar en comparación con el año 2009 donde el combustible más 

utilizado por los hogares nicaragüenses para cocinar era la leña a nivel nacional con 

60.9% (FIDEG, 2014). 

 

La edad de los jefes de hogares, hace consonancia con la coyuntura demográfica 

por la que está transitando el país la cual está encaminada a lograr el mayor número 

de población joven en toda su historia para el año 2050, esto según diversos 

estudios de población bajo la temática del Bono Demográfico. En la Tabla N° 9.1 se 

puede observar que en promedio los jefes de hogar tienen alrededor de 47.60 años 

de edad, esto es similar tanto en los pobres como en los no pobres. 

 

El número de miembros de una familia en Nicaragua sigue disminuyendo. En el 

2005 las viviendas nicaragüenses contaban con una media de 5.20 miembros, 

nueve años más tarde, esta cifra cayó a 4.30 personas por hogar en el 2014. Carlos 

Sobrado, especialista en pobreza del Banco Mundial afirma, que los hogares de los 

pobres tienden a ser más numerosos, uno de los factores por los que se ha reducido 

la pobreza se debe a la disminución de miembros en el hogar y esto tiene que ver 

con que la tasa de fecundidad ha disminuido, y con ello el tamaño de los hogares 

se empieza a reducir. (Ortega, Ramirez, 2015).  

 

Pereira (2015) al respecto avala que la disminución de miembros en los hogares se 

debe a la visión neo maltusiana de control de la población promovida por las 

naciones unidas. Para ellos la pobreza no se debe a la mala repartición de la 

riqueza, si no a la alta tasa de natalidad. 

 

En los hogares nicaragüenses hay en promedio 2.74 cuartos por vivienda para el 

2014, comparado con el 2009 este aumentó, algo que confirma la tendencia 

reportada por el INIDE en cuanto a la reducción de hacinamiento (INIDE, 2009). 
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9.2.1 Niños menores de 5 años y condición de pobreza. 

Figura N° 9.2 - Hogares según condición de pobreza y niños en el hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

En figura N° 9.2 en cuanto a la cantidad de niños de 0 a 5 años por hogar, se 

encontró que la mayoría de los hogares no pobres son los que no tienen presencia 

de ningún niño, el 61.1% de la población que viven en situación de pobreza (extrema 

o no) hay al menos uno o más niños menores de 5 años en sus hogares, con 

respecto a la población clasificada como no pobre que tiene solo un 37.4% de 

presencia de niños en sus hogares. Esto según Di Cesare (2006) tiene sus 

repercusiones en que la mayor fecundidad que caracteriza a población de los 

hogares más pobres, incide en que sus hogares estén compuestos por una mayor 

cantidad de presencia de niños y niñas, respecto a aquellos hogares de menor 

tamaño. Afirmando que también la pobreza es más visible en las familias extensas. 
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9.2.2 Condición de la pobreza y educación de los jefes del hogar  

Figura N° 9.3 – Jefes del hogar con educación y condición de pobreza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

En cuanto al nivel educativo, los datos de la Figura N° 9.3 señalan que un poco más 

del 61% de la población pobre no lograba completar la educación primaria o peor 

aún no tienen ningún nivel educativo, así como la mitad de los hogares no pobres y 

más del 88% de la población clasificada como no pobre cuentan con un nivel 

educativo aprobado. Sustentando al respecto, Martínez (2008) señala que la falta 

de educación es un factor que contribuye a que la población sea pobre, afecta las 

posibilidades de conseguir un empleo y a mejorar la calidad de vida. Con estos 

resultados, también se concluye que para el grupo de pobres extremos o no la 

educación reduce la probabilidad de seguir en ese estado en una menor magnitud 

que lo que aumenta la probabilidad de mantener a los no pobres en ese estado, es 

decir, si bien la educación contribuye a alejar la pobreza, esto es mayor para 

quienes son considerados como no pobres. 

 

La educación es considerada como la estructura básica en la que descansa el 

desarrollo de la sociedad y es un elemento trascendental para combatir la pobreza 

(FIDEG, 2014). 
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9.2.3 Energía eléctrica y condición de pobreza. 

Figura N° 9.4 - Hogares según condición de pobreza y utilización de energía 

eléctrica en el hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Como podemos observar en la Figura N° 9.4, en los hogares clasificados como no 

pobre la electrificación alcanza el 96.1%, de esta misma manera la población que 

viven en pobreza (extrema o no) la proporción de hogares que tiene acceso a la red 

de energía eléctrica es de 77.9%. Cabe destacar que esto coincide con lo 

mencionado por Zamora (2016), que más personas pobres están obteniendo 

acceso a la electricidad a una tasa más rápida, esto debido a que gran parte de los 

proyectos ejecutados por el gobierno para instalar servicios de electricidad se 

realizaron en comunidades rurales que se encontraban en pobreza extrema, la 

mayor parte de la actividad económica no es posible sin la existencia de una energía 

moderna, adecuada, confiable y a precios competitivos 

 

Las personas pobres son quienes menos posibilidades tienen de acceder a la 

energía, y son las más propensas a seguir siendo pobres si carecen de electricidad. 

La falta de energía eléctrica en los pobres extremos o no, probablemente no sólo 

se deba a que en realidad el sistema de red no llega hasta estos hogares, sino a  
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que, teniéndolo cerca, no cuenten con los recursos económicos necesarios para 

pagar por el servicio.  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2001). 

 

9.2.4 Leña en el hogar y condición de pobreza. 

Figura N° 9.5 - Hogares según condición de pobreza y utilización de leña en el 

hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

En la Figura N° 9.5 se observa que la mayoría de los hogares no pobres con un 

71.9% no utilizan la leña como combustible para cocinar. Las poblaciones de los 

hogares no pobres son las que prefieren utilizar combustibles más limpios y 

eficientes, esta elección disminuye el impacto ambiental y las enfermedades 

respiratorias en el hogar por el humo que produce la utilización de la leña (Meza & 

Narváez, 2010, pág. 10). 

 

Los clasificados como pobres extremos o no constituyen un grupo altamente 

dependiente del uso de la leña como combustible para la preparación de alimentos, 

calentarse o generar iluminación en un 81.4%, siendo menor el porcentaje de 

utilización de combustible en la población no pobre con un 28.1%; esto concuerda 

con lo afirmado por Meza y Narváez (2010) que la elección de utilizar leña u otro 

tipo de combustible para cocción de alimentos es un tema de gran importancia en  
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el bienestar de las familias, especialmente de las que se encuentran en condiciones 

de pobreza, la leña es una alternativa para la población pobre en caso de no 

disponer de ingreso para adquirirla, simplemente buscan un lugar para recolectarla, 

por lo que su precio, cuando simplemente se recolecta, es cero y el uso de este 

además de tener repercusiones ambientales, aumenta el riesgo de accidentes en el 

hogar. 
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9.3  Estimación de las variables Sociodemográficas que inciden en la 

Pobreza. 

Tabla N° 9.2 - Estimación del Modelo Econométrico. 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

En la Tabla N° 9.2 se muestra un modelo Logit, empleando datos de la EMNV del 

2014, para determinar cuáles son las variables sociodemográficas que inciden en si 

un hogar nicaragüense sea pobre o no. 

  

Variables B 
Error 

estándar 
Wald Gl Sig. Exp(B) 

Niños en el hogar -.223 .093 5.751 1 .016 .800 

Ancianos en el hogar -.184 .137 1.807 1 .179 .832 

Edad del Jefe del 

hogar 
-.005 .004 1.779 1 .182 .995 

Educación del Jefe 

del hogar 
-.662 .102 42.126 1 .000 .516 

Dormitorio -.438 .132 11.088 1 .001 .645 

Número de Personas .416 .026 254.599 1 .000 1.516 

Energía 1.052 .123 72.809 1 .000 2.864 

Cuarto -.543 .072 57.250 1 .000 .581 

Hacinamiento -.118 .137 .742 1 .389 .889 

Leña -1.909 .095 400.384 1 .000 .148 

Constante -.458 .311 2.166 1 .141 .633 
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La prueba de ómnibus, es útil para evaluar la hipótesis nula sobre los coeficientes 

del modelo, si la significancia es menor de 0.05 indica que el modelo ayuda a 

explicar el evento, es decir las variables independientes explican la variable 

dependiente. En el año de estudio (α = 0.000, α = 0.016 y α = 0.001), es decir se 

rechaza la hipótesis nula con una significancia menor que el 5% lo que quiere decir 

que las variables tomadas en conjunto contribuyen de manera significativa para 

explicar las modificaciones que se producen en la probabilidad de estar o no en 

condiciones de pobreza. 

 

R- cuadrado de Cox y Snell, y R-cuadrado de Nagelkerke, indica la parte de la 

varianza de la variable dependiente explicada por el modelo. Cuanto más alto es la 

R- cuadrado más explicativo es el modelo, es decir, las variables independientes 

explican la variable dependiente. Para el 2014 los resultados indican que el 23.2% 

(Cox) o el 40.6% (Nagelkerke) de la variación de la variable dependiente es 

explicada por las variables que se han incluido en el modelo.  

 

El porcentaje global correctamente clasificado indica el número de casos que el 

modelo es capaz de predecir correctamente. En base a la ecuación de regresión y 

los datos observados, se realiza una predicción del valor de la variable dependiente 

del valor pronosticado. Esta predicción se compara con el valor observado si acierta, 

el caso es correctamente clasificado y si no acierta lo inverso. Si el modelo clasifica 

correctamente más de 50% de los casos, el modelo no se rechaza. El porcentaje 

global del modelo para el año 2014 es de 87.5%, por lo tanto, el modelo no es 

rechazado y las variables independientes son buenas predictoras de la variable 

dependiente. (Véase Tabla N° 13.4). 

 

Se utiliza como contribución de la variable dependiente si un hogar es pobre o no 

pobre y como variables explicativas o independientes las variables 

sociodemográficas incluidas en el modelo. A través de los coeficientes estimados  
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β se calcula el efecto marginal de cada variable explicativa o independiente que 

determinan la probabilidad de que un hogar sea pobre o no. 

Tabla N° 9.3 - Variables que inciden en la pobreza en los hogares 

nicaragüenses, según el modelo Logit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

La Tabla N° 9.3 presentan las variables que son significativas en el modelo Logit 

estimado, los resultados muestran que las características sociodemográficas del 

hogar que inciden en que un hogar sea pobre o no, para el año estudiado.  

 

Las variables que no resultaron significativas a la hora de explicar la pobreza fueron: 

presencia de ancianos en el hogar, la edad del jefe del hogar y el hacinamiento, es 

decir no influyen significativamente en la probabilidad de estar en condiciones de 

pobreza. 

 

En el 2014, un hogar que no tiene niños menores de 0-5 años disminuye en un 20% 

la probabilidad de ser pobre, respecto a los hogares que si tienen presencia de niños 

en sus hogares. En concordancia con los más recientes estudios que proyectan que 

la mayor fecundidad que caracteriza la población nicaragüense extremadamente  

Variables 
Efectos 

marginales 

Ausencia de niños en el hogar -20.0% 

Educación del Jefe del hogar -48.4% 

Ausencia de dormitorios -35.5% 

Número de Personas 51.6% 

Presencia de Energía 186.4% 

Presencia de Cuarto -41.9% 

No uso de leña -85.2% 
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pobre incide en que sus hogares estén compuestos por una mayor cantidad de 

personas, especialmente de niños y adolescentes. La pobreza es más visible en las 

familias extensas y nucleares ubicadas en las zonas rurales (FIDEG, 2014). 

 

Cuando aumentan los años promedios de estudio del jefe del hogar, la probabilidad 

de que el hogar sea pobre disminuye en un 48.4%, respecto a los jefes del hogar 

que no cuentan con educación. Lo que coincide con diversas investigaciones y 

estudios realizados por Martínez (2008), que afirma que se tiene una relación 

inversa entre los años de educación promedio del jefe del hogar y su condición de 

pobreza “entre más alto es el nivel educativo alcanzado por parte del jefe del hogar, 

la probabilidad de que ese hogar se mantenga fuera de la pobreza es muy 

significativa. Entre mayor es el nivel educativo mayor es la probabilidad que ese 

hogar no caerá en pobreza, y mayor la probabilidad de que ese hogar si está en 

pobreza, salga de la misma”. 

 

La educación no solo mejora la situación actual de las familias, sino que facilita la 

ruptura en la transmisión inter-generacional de la pobreza y la movilidad social, es 

decir, los niños de una familia pobre que logran un nivel educativo medio, técnico o 

superior tienen grandes posibilidades de dejar de ser pobres en su vida adulta. Pero 

más importante aún, la educación les da a las personas otra visión de la vida y los 

capacita para enfrentarla de una mejor manera y tomar mejores decisiones (FIDEG, 

2014). 

 

No existe evidencia que explique la variable dormitorio, porque no cumple con el 

signo esperado. 

 

El número de personas en el hogar tiene un efecto significativo en la pobreza, es 

decir, este factor aumenta la probabilidad de ser moderada o extremadamente 

pobre en 51.6%, lo que indicaría que los hogares con mayor número de 

dependientes tienen más probabilidades de ser pobres que los hogares de menor  
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tamaño. Lo que coincide con la investigación realizada por Busso (2000), 

estimándose que el incremento de un hijo o hija adicional, aumenta la probabilidad 

de ser pobre en 10 puntos porcentuales y entre más personas existan, habrá menos 

ingresos promedios y que como consecuencia el hogar tenga un mayor riesgo de 

ser pobre. En promedio, los hogares pobres tienen más de siete miembros en sus 

hogares. 

 

Los hogares pobres son más grandes que los hogares no pobres en relación al 

número de personas que en ellos habitan. Los hogares en pobreza extrema, tienen 

en promedio casi el doble de personas que los no pobres, a nivel nacional, es por 

eso que la incidencia de la pobreza es mayor en hogares con mayor cantidad de 

personas. (INEC, 2001). 

 

Con respecto a los hogares que no poseen energía eléctrica tienen 186.4% más 

probabilidad de ser pobre, respecto a los hogares que si tienen acceso. Esto 

coincide con el estudio realizado por FIDEG (2014) que el tener acceso a servicios 

básicos como energía eléctrica es relevante para que el hogar no caiga en pobreza 

extrema. La falta de acceso a la electricidad limita la capacidad de las familias para 

tener pequeños negocios y puede influenciar negativamente la educación de sus 

hijos. 

 

La disponibilidad de alumbrado es indispensable ya que esto facilita el desempeño 

de actividades de los miembros del hogar y la carencia de este servicio resta 

condiciones de vida y por tanto un deterioro en la productividad de los individuos 

Está forma de alumbrado disminuye la probabilidad de que ocurran accidentes 

caseros, ya sean incendios o quemadura de alguno de los miembros del hogar 

(Feres. & Mancero., 2001). 

 

Analizando la variable cuartos, se demuestra que entre más cuartos disponga el 

hogar menor es la probabilidad en caer en pobreza en 41.9%. Esto coincide con el  
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estudio realizado por Gonzales García (2017), sustentando que a medida que se 

aumenta el número de cuartos en una casa, los habitantes tienden a tener más 

espacio reduciendo la probabilidad de caer en condiciones pobreza. A sí mismo a 

medida que la vivienda posee más cuartos el promedio de personas durmiendo por 

cuarto se reduce drásticamente y por ende tiende a reducirse el porcentaje de 

hacinamiento de las familias. 

Se comprobó que los hogares que utilizan otro tipo de combustible para cocinar sea 

gas butano o propano reducen la probabilidad de que el hogar sea considerado 

como pobre en un 85.2%, respecto los hogares que utilizaban la leña como 

combustible común para cocinar. Comparando con los resultados de la EMNV 2005 

que demuestran que en Nicaragua el consumo de leña aumenta con el nivel de 

pobreza y que el uso de leña además de tener repercusiones ambientales, aumenta 

el riesgo de accidentes en el hogar y propicia la incidencia de enfermedades 

respiratorias, sobre todo en los niños (Meza & Narváez, 2010). 

  



Análisis de las variables sociodemográficas que inciden en que un hogar sea pobre en Nicaragua 
utilizando la Encuesta Nacional para la Medición del Nivel de Vida 2014. 

 
55 

 

X. Conclusiones 

 En los últimos 20 años Nicaragua ha presentado problemas socioeconómicos, 

mayormente pobreza; la pobreza general y la pobreza extrema. En los años 1993, 

1998 y 2001 en los cuales fueron realizadas las primeras EMNV se caracterizó 

que los pobres son los que han pertenecido a familias más numerosas que en 

muchos casos son los productores de hacinamiento. En el año 2005, el índice de 

pobreza de Nicaragua disminuyó, el 46% de la población era pobre y el 15% 

pobre extremo. En el año 2009 se observó una reducción de la pobreza 

reportándose un 44.5% de la población en pobreza general y 9% en pobreza 

extrema. En el año 2011, los resultados la pobreza general a nivel nacional se 

ubicó en 42.7%. En relación a la pobreza extrema en este período también reflejó 

una disminución. En el año 2014 la pobreza general fue de 29.6% y la pobreza 

extrema de 8.3%. 

 Los resultados demostraron que aproximadamente dos de cada diez hogares son 

pobres en Nicaragua, un dato interesante es que casi el 60% de los hogares no 

tienen niños menores de cinco años y este porcentaje es mayor aun en los 

ancianos. Con respecto al jefe del hogar nueve de cada diez tienen alguna 

educación y cuenta con energía eléctrica; respecto a las características de la 

vivienda se encontró un alto porcentaje de hacinamiento, aún hay presencia de 

los hogares que cocinan con leña y ha disminuido el promedio de personas en el 

hogar. 

 Teóricamente las variables como: menor presencia de niños, que el jefe del hogar 

tenga alguna educación, número de cuartos por vivienda y el no uso de la leña 

como principal combustible para cocinar, todas ellas reducen en diversas 

medidas las probabilidades de que el hogar pueda ser pobre. Respecto a los 

factores que determinan la pobreza se encontró que la ausencia del servicio de 

energía y el incremento del número de personas por familias aumentan la 

probabilidad de que el hogar sea pobre. 
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XI. Recomendaciones 

Al gobierno 

 Dar optimización en la capacidad y calidad de las instituciones en la 

educación media y superior, ya que se verifica la noción de que la educación 

es vía para la superación de la pobreza y desarrollo de los pueblos como han 

afirmados distintos organismos e investigadores de los temas de desarrollo. 

 La creación de un Plan de Desarrollo Sostenible a largo plazo, para priorizar 

los recursos a las futuras generaciones. 

A la población  

 Aprovechar la gratuidad de la educación ofertada por el estado y las 

diferentes modalidades existentes, haciendo un adecuado uso de nuestro 

tiempo para así lograr ser personas profesionales y no tener que pasar por 

necesidades en nuestras vidas, lo que nos alejaría de la pobreza. 

A los estudiantes 

 Se les recomienda que realicen otros estudios que profundicen en la 

temática. 
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XIII. Anexos 

 

13.1 Pruebas para validar el modelo (Regresión logística). 

Tabla N° 13.1 - resumen de procesamiento de casos. 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 6850 100.0 

Casos perdidos 0 .0 

Total 6850 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 6850 100.0 
Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Tabla N° 13.2 - Codificación de variable dependiente 

Valor original Valor interno 

No pobre 0 

Pobre (extremo o no) 1 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 
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Tabla N° 13.3 - Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia 

Codificación 

de parámetro 

(1) 

Leña Caso contrario 4376 1.000 

Cocinan con leña 2474 .000 

Ancianos_sum Sin ancianos 5458 1.000 

Con ancianos 1392 .000 

Educ_Jefe Con alguna 

educación 
5842 1.000 

Sin educación 1008 .000 

cuartos dormitorios no existen 

dormitorios 
1674 1.000 

existen dormitorios 5176 .000 

Energía No tiene energía 418 1.000 

Si tiene energía 6432 .000 

Hacinamiento_Recod Sin Hacinamiento 3562 1.000 

Con Hacinamiento 3288 .000 

Niños_sum Sin niños 4047 1.000 

Con niños 2803 .000 
Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

Tabla N° 13.4 - Tabla de clasificación 

 

 

Observado 

Pronosticado 

 Pobre (todos) 2014 

Corrección 

de 

porcentaje 

 

No 

pobre 

Pobre 

(extremo o 

no) 

Paso 1 Pobre (todos) 

2014 

No pobre 5630 193 96.7 

Pobre (extremo o 

no) 
666 361 35.2 

Porcentaje global   87.5 
Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 
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Tabla N° 13.5 - Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constant

e 
-1.735 .034 

2628.52

8 
1 .000 .176 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Tabla N° 13.6 - Las variables no están en la ecuación. 

 
Puntuación 

gl Sig. 

Paso 0 Variables Niños_sum(1) 202.539 1 .000 

Ancianos_sum(1) .131 1 .717 

Edad_Jefe .628 1 .428 

Educ_Jefe(1) 305.235 1 .000 

Dormitorio(1) 93.880 1 .000 

Núm_Personas 501.547 1 .000 

Energía(1) 539.844 1 .000 

Cuartos 180.469 1 .000 

Hacinamiento_Recod(1) 
472.985 1 .000 

Leña(1) 1073.826 1 .000 

Estadísticos globales 1813.358 10 .000 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Tabla N° 13.7 - Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Escalón 
1805.193 10 .000 

Bloque 1805.193 10 .000 

Modelo 1805.193 10 .000 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 
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Tabla N° 13.8 - Resumen del modelo 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 3984.186a .232 .406 
Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Tabla N° 13.9 - Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 

1 12.647 8 .125 

Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 

 

Tabla N° 13.10 - Contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Pobre (todos) 2014 = No 

pobre 

Pobre (todos) 2014 = 

Pobre (extremo o no) 

Total Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 1 683 680.132 2 4.868 685 

2 678 675.345 7 9.655 685 

3 679 671.872 7 14.128 686 

4 675 665.887 11 20.113 686 

5 652 654.242 32 29.758 684 

6 636 639.036 50 46.964 686 

7 597 601.655 88 83.345 685 

8 533 539.943 153 146.057 686 

9 434 445.716 251 239.284 685 

10 256 249.172 426 432.828 682 
Fuente: Elaboración propia con base en la EMNV 2014. 


