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Resumen

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación existente entre la inclusión social y la pobreza en
un Área de Asentamiento Humano (AAHH) del Perú en el año 2022, espećıficamente en lo que se refiere
a un programa estatal. Se empleó una metodoloǵıa cuantitativa con un diseño descriptivo-correlacional no
experimental, en el que no se manipularon variables. La población estudiada constó de 23,953 personas de
ambos sexos, según el INEI (2020) y el MIDIS, a quienes se aplicó la encuesta ENAHO, con preguntas y
respuestas previamente establecidas, y una base de datos de acceso público. Se utilizaron indicadores pre-
seleccionados para el análisis estad́ıstico inferencial, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman.
Los resultados concluyen que no hay una relación significativa entre el aspecto económico y un programa
social, aśı como tampoco se encontró relación en otras dimensiones, con un nivel de confianza del 95%.
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Abstract

The objective of the research was to establish the relationship between social inclusion and poverty in a
Human Settlement Area (AAHH) in Peru in 2022, specifically in relation to a state program. A quanti-
tative methodology with a non-experimental descriptive-correlational design was used, in which variables
were not manipulated. The studied population consisted of 23,953 people of both sexes, according to INEI
(2020) and MIDIS, to whom the ENAHO survey was applied, with pre-established questions and answers,
and a publicly accessible database. Preselected indicators were used for the inferential statistical analysis,
using the Spearman correlation coefficient. The results conclude that there is no significant relationship
between the economic aspect and a social program, as well as no relationship found in other dimensions,
with a confidence level of 95%.
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1. Introducción

En todo el mundo, los modelos económicos han sido utilizados por los gobiernos como una estra-
tegia para reducir la pobreza, tanto monetaria como no monetaria. En África, se ha demostrado
una correlación directa entre los ingresos y la pobreza, con un 52% de la población viviendo
en condiciones de pobreza debido a la falta de ingresos. Sin embargo, en páıses desarrollados,
esta correlación es del 10% debido a otros factores indirectos que ayudan a reducir la pobreza.
Según la ONU, la exclusión y la desigualdad son los principales factores que generan brechas
económicas en los páıses subdesarrollados, lo cual se ha demostrado mediante estudios que evi-
dencian cómo el acceso a la educación crea diferencias significativas en los ingresos laborales,
generando una baja motivación para explorar nuevas oportunidades. A pesar de que la cantidad
de personas pobres está aumentando, la brecha de desigualdad también está aumentando, lo que
ha dado lugar a teoŕıas sobre la distribución de la riqueza y a la creación de estrategias de poĺıti-
cas espećıficas. Según la ONU, la inclusión social es una forma de integrar a las personas que
viven en situación de pobreza en la sociedad a través de poĺıticas gubernamentales que buscan
reducir los riesgos de desigualdades laborales, económicas, poĺıticas, educativas y culturales. En
Perú, el MIDIS tiene como objetivo garantizar que los programas y poĺıticas sociales funcionen
de manera coordinada para cerrar las brechas de acceso público y mejorar la calidad de vida
de las personas. La pobreza está relacionada con la vulnerabilidad y los problemas espećıficos
como los derechos ciudadanos, las oportunidades y el desarrollo han sido aprendizajes para las
instituciones para establecer una gúıa de trabajo a futuro.

Según el INEI, la tasa de pobreza monetaria en Perú en 2020 fue del 25,9%, lo que representa una
disminución con respecto al 30,1% registrado en 2019. Sin embargo, la pobreza rural alcanzó el
39,7% y la pobreza urbana el 22,3%. Esta tasa ha significado una baja capacidad de gasto para
las personas para salir de la pobreza. Las causas que generan estos problemas, según el Banco
Mundial, son la subsistencia de personas durante 25 años con menos de 1,9 dólares al mes y la
pandemia, que ha generado una mayor desigualdad, especialmente en la población juvenil, que
no tiene oportunidades de trabajo. Según el Banco Mundial, la manera más efectiva de escapar
de la pobreza es a través del acceso al empleo, lo cual puede reducir la pobreza en un 40%. Sin
embargo, la crisis laboral actual ha resultado en la retirada del mercado laboral de más de 2 mil
millones de personas en edad de trabajar, mientras que el 65% de los trabajadores tienen una
productividad insuficiente para salir de la pobreza. A pesar de que algunos estudios sugieren que
la desigualdad puede tener un efecto negativo en el crecimiento económico, la falta de incentivos
para la producción ha llevado a mayores importaciones en áreas como el capital humano y el
emprendimiento empresarial, según Kuznets (1955) (como se citó en el trabajo). Además, se han
puesto en marcha programas de formación y capacitación para mejorar las habilidades y capaci-
dades de las personas con discapacidad y facilitar su acceso al mercado laboral. En resumen, la
pobreza y la desigualdad son problemas mundiales que afectan a millones de personas en todo el
mundo. Debido a todo ello, se establece la relación existente entre la inclusión social y la pobreza
en un Área de Asentamiento Humano (AAHH) del Perú en el año 2022, espećıficamente en lo
que se refiere a un programa estatal.

2. Marco Teórico

La lucha contra la pobreza y la desigualdad es un problema global que ha sido abordado por
los gobiernos y organizaciones internacionales durante décadas. En África, los ingresos están di-
rectamente relacionados con la pobreza, mientras que, en los páıses desarrollados, otros factores
indirectos ayudan a reducirla. La ONU ha identificado la exclusión y la desigualdad como los
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principales factores que generan brechas económicas en los páıses subdesarrollados, y el acceso a
la educación ha sido demostrado como un factor significativo en la creación de diferencias en los
ingresos laborales. A pesar de que la cantidad de personas pobres está aumentando, la brecha
de desigualdad también está aumentando, lo que ha dado lugar a teoŕıas sobre la distribución
de la riqueza y a la creación de estrategias de poĺıticas espećıficas. En Perú, el MIDIS tiene
como objetivo cerrar las brechas de acceso público y mejorar la calidad de vida de las personas.
Aunque la tasa de pobreza monetaria en Perú ha disminuido, la pobreza rural sigue siendo alta
y la pandemia ha generado una mayor desigualdad. El acceso al empleo se considera la manera
más efectiva de escapar de la pobreza, pero la crisis laboral actual ha llevado a la retirada del
mercado laboral de millones de personas en todo el mundo. Además, la desigualdad puede tener
un efecto negativo en el crecimiento económico, lo que ha llevado a programas de formación
y capacitación para mejorar las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad y
facilitar su acceso al mercado laboral. En este contexto, el presente trabajo busca analizar la
relación entre la inclusión social y la pobreza en un Área de Asentamiento Humano (AAHH)
del Perú en el año 2022, espećıficamente en lo que se refiere a un programa estatal. La inclusión
social es una estrategia gubernamental para integrar a las personas que viven en situación de
pobreza en la sociedad, reducir las desigualdades y mejorar su calidad de vida. Esta investi-
gación se centra en el impacto del programa estatal en la inclusión social y la reducción de la
pobreza en un AAHH espećıfico, lo que podŕıa ayudar a desarrollar mejores poĺıticas públicas
para combatir la pobreza y la desigualdad en el Perú y en otros páıses similares.

Se presenta a continuación una lista de estudios e investigaciones relacionados con la inclusión
social y la desigualdad de oportunidades. Serna-Gómez y Rodŕıguez-Barrero (2015) proponen
un método de trabajo en cooperativas para analizar el desarrollo social. Ludeña y Lovon (2018)
investigan la relación entre la inclusión social y la calidad de vida. Cortés (2020) cuantifica la
desigualdad de ingresos entre 1963 y 2010. Fernández (2018) analiza la inclusión social en la
agricultura con poĺıticas públicas. Wang y Naveed (2019) examinan la inclusión social de los
inmigrantes. Keep et al (2021) analizan los factores que influyen negativamente en la participa-
ción en programas de vivienda diseñados para satisfacer las necesidades de vivienda. Ragneda
et al (2022) analizan la exclusión social en relación al acceso a Internet. Sareen (2021) examina
la inclusión social en la transición hacia enerǵıas inteligentes. Holgado y Maya-Jariego (2022)
analizan las relaciones de las organizaciones del tercer sector en Andalućıa. Kossi (2022) analiza
la inclusión y exclusión en la vivienda en función de la gobernanza de la vivienda y la perspectiva
urbana inclusiva. Núñez (2022) propone una estrategia para administrar los programas sociales
(Juntos) para reducir la pobreza. Rabanal (2022) analiza la presencia y ejecución de programas
sociales en poblaciones vulnerables que influyen en la pobreza. Echaccaya (2022) reflexiona sobre
la injusticia que sufren los grupos marginados en la educación superior pública, que no son prio-
rizados y asegurados bajo la trinidad de Ïnclusión, equidad y calidad”. Estos estudios utilizan
enfoques metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos, y concluyen que la desigualdad de
oportunidades es la causa fundamental de los problemas sociales. Los estudios previos incluyen a
Serna-Gómez y Rodŕıguez-Barrero (2015), quienes proponen un método de trabajo en una coope-
rativa como una alternativa al desarrollo económico local, a través de un enfoque metodológico
cualitativo que concluye que la desigualdad de oportunidades es la principal problemática social.

Por su parte, Ludeña y Lovon (2018) investigan la relación entre la inclusión social y la calidad
de vida, mediante un enfoque cuantitativo no experimental que concluye que el bienestar mate-
rial no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Cortés (2020) cuantifica la
desigualdad de ingresos en el periodo de 1963 a 2010, mediante un enfoque cuantitativo y lon-
gitudinal, concluyendo que la brecha entre ambas variables ha persistido a lo largo del tiempo.
Fernández (2018) analiza la inclusión social a través de poĺıticas públicas dirigidas a agriculto-
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res, utilizando una metodoloǵıa cualitativa y concluyendo que una atención segmentada puede
mejorar la inclusión social en este sector. Wang y Naveed (2019) examinan la relación entre la
inclusión social y la desigualdad de ingresos en los inmigrantes, mediante un enfoque cualitativo
y concluyendo que existe una relación negativa entre ambas variables. Keep et al (2021) anali-
zan los factores que influyen en la participación en programas de vivienda social, mediante un
enfoque cualitativo que concluye que las autoridades deben proveer viviendas sociales para una
nueva ciudad en Tamesna. Ragneda et al (2022) analizan la exclusión social y digital a través del
acceso a Internet, utilizando un enfoque cuantitativo multivariante que concluye que la inclusión
social y digital es clave para abordar la exclusión de personas vulnerables en términos sociales
o económicos.

Sareen (2021) investigó la inclusión social, utilizando una metodoloǵıa cualitativa y estudiando
dos transiciones energéticas inteligentes en Lisboa y Bergen. Se concluyó que la falta de plani-
ficación y la implementación de sostenibilidad pueden crear desigualdades en las oportunidades
para una transición energética inteligente e inclusiva. Holgado y Maya-Jariego (2022) realizaron
un análisis de las relaciones entre 21 organizaciones del tercer sector en Andalućıa, utilizando
una metodoloǵıa cualitativa. Descubrieron que hay dos espacios de relación: la prestación de
servicios a colectivos espećıficos y la inclusión y la participación social. Kossi (2022) menciona
que la inclusión y la exclusión en la vivienda se relacionan con la asequibilidad, mercantilización
y desmercantilización, y analiza la gobernanza de la vivienda y la perspectiva urbańıstica in-
clusiva. La metodoloǵıa utilizada fue cualitativa, y se concluyó que existen diferentes conceptos
relacionados con el alquiler y la vivienda social y asequible. Núñez (2022) diseñó una propuesta
para administrar los programas sociales (Juntos) para reducir la pobreza, utilizando un méto-
do fundamental predictivo, diseños no experimentales, transversales y correlacionales. Concluyó
que el coeficiente de Nagerkelke determina el 78.6% de los niveles de pobreza, explicando los
indicadores del programa social. Rabanal (2022) analiza la presencia y ejecución de programas
sociales en poblaciones vulnerables que influyen en la pobreza. El enfoque fue básico, utilizando
un método cuantitativo y un diseño correlacional. Los resultados demostraron que los progra-
mas sociales y la pobreza están relacionados. Echaccaya (2022) reflexiona sobre la injusticia
de los grupos marginados en la educación superior pública y cómo no se prioriza su inclusión,
equidad y calidad. El estudio fue cuantitativo, utilizando un alcance explicativo prospectivo ex
post facto. Concluye que es importante crear conciencia y compromiso con una educación de
calidad accesible, disponible, alcanzable y adaptable. Del Águila (2022) analiza la relación entre
el programa Pensión 65 y la calidad de vida de los beneficiarios, utilizando una investigación
aplicada, de nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental transversal. Se concluye
que existe relación entre las variables.

El Banco Mundial (2013) define la inclusión social como la brecha de la desigualdad del ingreso
y consumo, mientras que CEPAL (2021) la define como las condiciones y oportunidades que
permiten el empoderamiento de los ciudadanos. La poĺıtica social puede combatir la exclusión
social, desarrollando una serie de estudios relacionados con la pobreza y la exclusión, que ori-
ginan el término francés de exclusión. La exclusión se relaciona con las obligaciones colectivas
e individuales o grupales, en virtud de una privación marginal, lo que puede ser incomprendi-
do en la corriente filosófica utilitarista (Banco Mundial, 2020). La falta de integración cultural
en relación con la privación material y los derechos sociales, tanto en los compromisos sociales
como en la obtención de un estándar básico de vida, crea barreras en la oportunidad laboral,
social y cultural, lo que lleva a la marginación natural en la sociedad moderna conocida como el
acceso a un conjunto de sistemas funcionales que se realizan en la vida social. Esta inclusión y
exclusión se diferencia en la segmentación a través del territorio, comunidad vecinal y parentes-
co, pero en sociedades más evolucionadas, la inclusión se determina por sistemas estratificados,



90 Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

llamados rangos sociales, donde el estrato al que pertenece se encuentra en la unidad familiar,
representado por el jefe de familia. Navarro (2006), en su libro sobre los modelos y reǵımenes
de bienestar social en una perspectiva comparativa, menciona que, en términos de bienestar,
como institución de poĺıticas sociales, donde se resalta el bienestar en cuanto a la producción y
distribución, se tiene la teoŕıa del bienestar, que deja sin explicación las esferas básicas, respecto
a la riqueza conceptual y explicativa. Bajo este modelo ideal, se basa en el recurso productivo,
lo cual se explica por la interpretación del liberalismo, a través de campañas igualitarias, donde
las interferencias se limitan por el poder de una economı́a liberal.

En un modelo ideal, el libre mercado transforma el valor social a una contribución marginal, lo
que se conoce como la teoŕıa económica liberal, debido a que los beneficios que son incluidos en
barreras de imperfecciones particulares del mercado se encuentran en la contribución marginal.
En el segundo modelo corporativo, se caracteriza por tener una poĺıtica de grupos organizados
con una economı́a comunitaria y poĺıticas sociales mutualistas. En esencia, las bases sociales
demuestran que existe una coherencia social, como es el caso del grupo étnico. En consideración,
la teoŕıa económica ha tomado como premisa que los excluidos en la vida económica deben
convertirse en la seguridad y la estabilidad, lo que implica el acceso al cuidado y lo irreal como
ambicioso, debe imponerse en una intención de alterar el modelo de la redistribución. El modelo
social demócrata se caracteriza por poĺıticas de clase, una economı́a social y poĺıticas sociales
redistributivas. La igualdad social es el valor fundamental del modelo, lo que implica la igualdad
económica y social. La democracia social tiene diferentes variantes, como los socialdemócratas, y
su enfoque en la igualdad social se enfoca en la igualdad de oportunidades. La teoŕıa económica
se asocia con la condición de igualdad social y está asociada con la competencia capitalista y la
propiedad privada. La Teoŕıa de las capacidades, presentada por Sen, busca valorizar el bienestar
de una persona, grupo o sociedad y presenta desigualdades con oportunidades de calidad de vida,
desarrollo humano y justicia social. Las poĺıticas públicas, como el desarrollo humano, la educa-
ción y la ética, se incluyen en la evaluación del bienestar individual. La Teoŕıa de la desigualdad
tiene cuatro modelos de estado de bienestar que garantizan servicios mı́nimos a la población,
como el modelo de participación cultural y el modelo neoclásico de equilibrio entre la oferta y la
demanda. El modelo teórico de educación inclusiva defiende que la educación es un derecho de
todas las personas, y que ésta debe ser de calidad, promoviendo la cohesión, equidad, igualdad y
respeto por las diferencias individuales (Rodŕıguez, 2019). Tras analizar la primera variable, se
aborda la segunda variable, denominada ”Desarrollo económico”, que se ha abordado a través
de la economı́a del desarrollo y se identifica con la dualidad entre el crecimiento económico y
la acumulación de capital. En este proceso, se busca superar el atraso en sectores agŕıcolas y
en la planificación de mercados (Banco Mundial, 2020). Para lograr esto, se necesita invertir
en la creación de riqueza, como se plantea en la teoŕıa libertaria, que está vinculada a la crea-
ción de riqueza y se puede lograr en un ambiente de estabilidad y cohesión social (CEPAL, 2022).

3. Metodoloǵıa

3.1 Tipo y diseño de investigación

La investigación se enfoca en la aplicación de teoŕıas para demostrar emṕıricamente las varia-
bles y utiliza un enfoque cuantitativo. El diseño de investigación es descriptivo y correlacional,
y se considera de nivel no experimental, de acuerdo con la definición de Hernández, Baptista y
Fernández (2014).
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3.2 Población, muestra y muestreo

La muestra está compuesta por 385 personas que cumplen con los criterios de inclusión estable-
cidos por el MIDIS y el INEI (2020), pertenecientes al programa Juntos. La población total de
ambos sexos en el distrito es de 23,953 personas y se seleccionó a los participantes que tienen una
antigüedad mı́nima de seis meses en la zona y que son mayores de edad y jefes de familia. Para
calcular la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95%.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la técnica de encuesta ENAHO, que consta de preguntas y respuestas previamente
establecidas en una base de datos de acceso público, lo que permite obtener los indicadores
seleccionados. Para seleccionar la muestra, se empleó la base de datos en formato SPSS, lo que
facilitó el proceso.

3.4 Procedimientos

El proceso de trabajo consiste en recopilar información correlacional (inferencial, con un nivel
de significancia de p < 0.05) mediante el uso del software SPSS versión 26.

3.5 Métodos de análisis de datos

Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para realizar las pruebas de hipótesis. La
elección de esta técnica estad́ıstica se basó en la naturaleza de los datos y en los objetivos de la
investigación. La correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación entre
dos variables que se utiliza cuando no se sigue una distribución normal o cuando se sospecha la
presencia de valores at́ıpicos. Una ventaja de esta técnica es que es robusta frente a datos no
normales y at́ıpicos, lo que la hace adecuada para analizar variables cuantitativas y cualitativas
ordinales. Sin embargo, la correlación de Spearman no es tan sensible como la correlación de
Pearson en situaciones en las que las variables están relacionadas de forma lineal. En cuanto
a las alternativas metodológicas, si se sospecha que las variables están relacionadas de forma
lineal, se puede utilizar la correlación de Pearson, que es más sensible que la correlación de
Spearman en estas situaciones. Si las variables son nominales o categóricas, se puede utilizar la
prueba de chi-cuadrado o el coeficiente de contingencia. Si se desea analizar la relación entre
más de dos variables, se puede utilizar el análisis de correlación canónica o el análisis factorial.
Además de la elección de la técnica estad́ıstica adecuada, es importante tomar otras decisiones
metodológicas, como el tamaño de la muestra, la selección de los participantes, la definición de las
variables y la estrategia de análisis de datos. Es fundamental que la muestra sea representativa
de la población de interés y que la definición de las variables sea clara y coherente. También
es importante considerar si se necesitan técnicas de control de variables, como la regresión
múltiple, para analizar la relación entre las variables de interés. En resumen, la elección de la
técnica estad́ıstica apropiada depende de la naturaleza de los datos y de los objetivos de la
investigación. La correlación de Spearman es una técnica útil cuando las variables no siguen una
distribución normal o cuando se sospecha la presencia de valores at́ıpicos, pero existen otras
alternativas metodológicas disponibles para analizar la relación entre variables. Además de la
elección de la técnica estad́ıstica adecuada, es importante tomar otras decisiones metodológicas
para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados.
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4. Resultados

En la tabla 1 se observa que no existe relación significativa (Rho = 0.039; p ≤ 0.05) entre la
inclusión social y el programa social.

Tabla 1: Coeficiente de Correlación entre el Programa y la inclusión social.

Rho de Spearman

Programa
Coeficiente de correlación

Programa Inclusión
1,000 ,039

Sig. (bilateral) . ,441
N 385 385

Inclusión
Coeficiente de correlación ,039 1,000
Sig. (bilateral) ,441 .
N 385 385

En la tabla 2 se observa que no hay relación significativa (Rho = 0.051; p ≤ 0.05) entre el
Programa y lo económico.

Tabla 2: Coeficiente de Correlación entre el Programa y lo económico.

Rho de Spearman

Económico
Coeficiente de correlación

Económico Programa
1,000 ,051

Sig. (bilateral) . ,319
N 385 385

Programa
Coeficiente de correlación ,051 1,000
Sig. (bilateral) ,319 .
N 385 385

En la tabla 3 se observa que no hay relación significativa (Rho = 0.014; p ≤ 0.05) entre el
Programa y lo cultural.

Tabla 3: Coeficiente de Correlación entre el Programa y Cultural.

Rho de Spearman

Económico
Coeficiente de correlación

Programa Cultural
1,000 ,014

Sig. (bilateral) . ,791
N 385 385

Programa
Coeficiente de correlación ,014 1,000
Sig. (bilateral) ,791 .
N 385 385
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En la tabla 4 se observa que no hay relación significativa (Rho = 0.074; p ≤ 0.05) entre el
Programa y el empleo.

Tabla 4: Coeficiente de Correlación entre el Programa y el empleo.

Rho de Spearman

Económico
Coeficiente de correlación

Programa Empleo
1,000 ,074

Sig. (bilateral) . ,147
N 385 385

Programa
Coeficiente de correlación ,074 1,000
Sig. (bilateral) ,147 .
N 385 385

En la tabla 5 se observa que no hay relación significativa (Rho = − 0.016; p ≤ 0.05) entre el
Programa y lo educativo.

Tabla 5: Coeficiente de Correlación entre el Programa y lo Educativo.

Rho de Spearman

Económico
Coeficiente de correlación

Programa Educativo
1,000 -,016

Sig. (bilateral) . ,752
N 385 385

Programa
Coeficiente de correlación -,016 1,000
Sig. (bilateral) ,752 .
N 385 385

En la tabla 6 se observa que hay relación significativa (Rho = − 0.023; p ≤ 0.05) entre el Pro-
grama y lo Poĺıtico.

Tabla 6: Coeficiente de Correlación entre el Programa y lo Poĺıtico.

Rho de Spearman

Económico
Coeficiente de correlación

Programa Poĺıtico
1,000 -,023

Sig. (bilateral) . ,657
N 385 385

Programa
Coeficiente de correlación -,023 1,000
Sig. (bilateral) ,657 .
N 385 385

5. Discusión

A partir de los resultados obtenidos se puede evaluar que no existe relación entre las variables
investigadas, lo que demuestra que la aplicación de poĺıticas sociales como el Programa Juntos,
que tiene un gran alcance, no es efectiva ya que su aplicación no se basa necesariamente en
poblaciones vulnerables, sino en la creación de oportunidades para la población en general a
través de la implementación de estrategias basadas en organizaciones públicas y privadas. Se
puede tomar como ejemplo el estudio de Serna-Gómez y Rodŕıguez-Barrero (2015), que analizó



94 Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

el desarrollo social como alternativa a la economı́a local y concluyó que la desigualdad de opor-
tunidades es el principal problema social, pero el uso de poĺıticas sociales no necesariamente
ayuda a la economı́a local en general, sino que se enfoca en poblaciones vulnerables. El análi-
sis de Fernández (2018) sobre la inclusión social de los agricultores mediante poĺıticas públicas
durante el periodo 2008-2015 muestra que esta inclusión social a través de poĺıticas públicas se
enfoca en la atención segmentada según el tipo de agricultores, al igual que el Programa Juntos,
lo que implica que no se puede aprovechar al máximo su aplicación a toda la población.

Wang y Naveed (2019) examinaron la inclusión social de los inmigrantes y concluyeron que no
hay una relación positiva entre la inclusión social y la desigualdad de ingresos, lo que sugiere
que las oportunidades no están limitadas a los programas sociales, sino que también se pueden
mejorar mediante el aumento del poder adquisitivo y la promoción de actividades en áreas como
el trabajo, la educación y la salud. Ragneda et al (2022) concluyeron que la inclusión digital
gradual puede beneficiar a las personas vulnerables social o económicamente, ya que les pro-
porciona más información y les permite contribuir más a los beneficios sociales y educativos.
Rabanal (2022) analizó la presencia y ejecución de programas sociales en poblaciones vulnerables
y su relación con la pobreza, concluyendo que existe una relación entre los programas sociales y
la pobreza, aunque la inclusión social es más amplia y depende del tipo de beneficio económico
que se ofrezca a las personas. Por último, Del Águila (2022) analizó la relación entre el programa
Pensión 65 y la calidad de vida de los beneficiarios, concluyendo que existe una relación entre
estas variables, aunque la calidad de vida puede estar relacionada con la inclusión social, que no
necesariamente se limita a los programas sociales, sino que se puede lograr mediante actividades
que brinden oportunidades sin la necesidad de ser un beneficio focalizado.

6. Conclusiones

No hay una conexión entre las variables principales (programa social e inclusión social), ya que
los programas sociales están destinados a ayudar a poblaciones vulnerables espećıficas, mientras
que la inclusión social busca garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para su desa-
rrollo a través del apoyo del Estado en áreas como la educación, salud y empleo, entre otras. No
hay una relación entre el aspecto económico y un programa social, ya que la inclusión social no
necesariamente aumentaŕıa la capacidad adquisitiva de una población focalizada. Los programas
sociales se enfocan en cumplir necesidades a corto plazo y establecer parámetros de ayuda hasta
que la población pueda obtener los recursos necesarios. No hay una relación entre el aspecto
cultural y el programa social, ya que no hay programas que se desarrollen espećıficamente en
función de las actividades culturales, sino más bien en aumentar directa o indirectamente el
poder adquisitivo de las personas. No hay una relación entre el aspecto educativo y el programa
social, especialmente en el caso del programa Juntos. Este programa no establece objetivos re-
lacionados con la capacidad de adquirir conocimiento a través del acceso a un centro educativo
superior. No hay una relación entre el aspecto poĺıtico y el programa social, ya que las activida-
des del programa se enfocan en áreas económico-sociales.
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