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RESUMEN  
 
El estudio tuvo como principal objetivo evaluar los aspectos socioeconómicos de los pobladores 

del sector Jushape, Campiña de Moche, La Libertad, a fin de mejorar su calidad de vida y fomentar el 
desarrollo de esta zona.  Según las condiciones socioeconómicas de la población de Jushape, el 96% 
de la población tiene una casa independiente. En lo que se refiere a la educación, el 14% de la 
población es analfabeta. En el aspecto de salud, sólo el 55% de población acude a la posta médica y 
bajo condiciones de salubridad deprimentes. En referencia a las actividades económicas, el 39% 
tiene un empleo estable, el 49% de la población percibe de 20-30 soles/día, el 21% de población tiene 
tierras cultivadas, mientras que el 92% no participa, abandonó estas tierras. En el sector Jushape el 
90% de la población es pobre y el 2% se encuentran en extrema pobreza, posiblemente esta pobreza 
se deba a que han abandonado las tierras agrícolas para trasladarse a la ciudad y obtener un 
suministro económico para sus respectivas familias. 

  
Palabras clave: Jushape, Campiña de Moche, aspectos socioeconómicos. 

 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study was to evaluate the socioeconomic aspects of the inhabitants of 
the Jushape sector, Campiña de Moche, La Libertad, in order to improve their quality of life and 
promote the development of this area. According to the socioeconomic conditions of the population of 
Jushape, 96% of the population has an independent house. Regarding education, 14% of the 
population is illiterate. In the health aspect, only 55% of the population goes to the medical post and 
under depressing heath conditions. In reference to economic activities, 39% have a stable job, 49% of 
the population perceives 20-30 soles/day 21% of the population has cultivated land, while 92% does 
not participate, abandoned these land. In Jushape sector, 90% of the population is poor and 2% are in 
extreme poverty, possibly this poverty is due to the fact they have abandoned agricultural land to 
move to the city and obtain an economic supply for their respective families. 

  
Keywords: Jushape, Moche countryside, socioeconomic studies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un estudio socioeconómico sirve para corroborar datos que el evaluado proporciona, 

asímismo permite conocer físicamente las condiciones en que vive y la integración familiar, 
se requiere de una visita domiciliaria, verificación de referencias vecinales, de antecedentes 
laborales, familiares y de amistades. Todo esto apoyado en evidencias fotográficas de la 
vivienda y el entorno de la misma para finalmente permitirnos emitir un criterio que conjugue 
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los ámbitos social, económico y laboral sobre el evaluado. Es de vital importancia ya que 
proporciona elementos objetivos e información relevante en torno a los aspectos que 
queremos conocer de alguna persona o familia. El estudio socioeconómico consistió en una 
entrevista de profundidad aplicando un cuestionario diseñado expresamente para los 
aspectos relevantes que queremos conocer. 

 
Uno de los principios fundamentales del desarrollo humano sostenible, a la población, 

como sujeto y objeto de las acciones del progreso, cobrando así cada vez mayor relevancia 
los datos sociodemográficos de los diversos grupos y sectores que la conforman según sea 
su edad y sexo, información que sirve de insumo para los fines de la planeación y gestión de 
la política pública. Reconocida esta interrelación entre las variables demográficas, 
económicas, sociales y medioambientales y considerando a la población, no sólo como 
demandante de recursos, sino también como recurso productivo y actor del desarrollo 
mismo, se convierte en prioridad para las entidades estadísticas la atención de la creciente y 
cada vez más cualificada demanda de datos, sobre las perspectivas de la población y sus 
características, para que los diferentes entes privados y gubernamentales dispongan de los 
insumos de información que permitan prever y cuantificar tanto las demandas esperadas de 
bienes y servicios –ocasionadas entre otros factores, por el incremento en la magnitud de la 
población, por los cambios en las estructuras de consumo como consecuencia de las 
variaciones de su composición por sexo y edad y de las modificaciones en su distribución 
espacial– así como para establecer su capacidad en la producción, generación de empleo, 
consumo, ordenamiento territorial, acorde con las tendencias demográficas presentes y 
futuras de la población. En este contexto, en el país existe una amplia normatividad, que 
busca garantizar al Estado, el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo tanto a 
nivel nacional como territorial con el fin de mejorar el bienestar de la población, así como a 
la población como un todo y a los individuos, el derecho al desarrollo, mediante la igualdad 
de oportunidades para acceder a recursos, servicios de educación, salud, vivienda, servicios 
públicos, entre otros. 

 
En un estudio socioeconómico de la U.S.O. (Unión Sindical Obrera) de Asturias - España 

por (Suárez, 2011), se colectó innumerables datos, tanto actuales como retrotrayéndonos en 
el tiempo, para analizar la verdadera situación de la zona de estudio; ayudando a 
comprender que existe la necesidad del nacimiento de nuevas empresas, grandes o 
pequeñas, mediante sistemas de ayudas de todo tipo, desde las fiscales a las de 
contratación durante su nacimiento y consolidación. También se plantearon alternativas de 
solución como incentivación a las empresas para su nacimiento, crecimiento y 
fortalecimiento, exonerándolas absolutamente de todas las cargas fiscales u otros impuestos 
de cualquier tipo, durante los tres primeros años, estas empresas deberían ser creadoras de 
productos con alto valor añadido e innovador, capaces de que sus productos se vendan en 
cualquier lugar, tanto dentro como fuera de Asturias, aplicando una reducción del I.A.E. 
(Impuesto de Actividades Económicas) en un 50% de su costo actual, durante un periodo de 
tres años, a las empresas ya existentes, siempre que mantengan un empleo estable y 
apuesten decididamente por la modernización e innovación de las mismas, con la finalidad 
de combatir la grave crisis en la que se encontraba la Unión Sindical Obrera.  

 
Se desarrolló la investigación titulada: “Informe económico y social de la Región Loreto, 

2009”, que estuvo patrocinada por el instituto de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Se elaboró 
un análisis de la situación socioeconómica y demográfica de la Región Loreto y sus 
provincias, explicando las implicancias de la dinámica poblacional, de los aspectos socio-
económicos y educativos en el desarrollo humano de la Región. El tipo de investigación 
realizada es Descriptiva-Transeccional, se describe la situación imperante relacionada con 
la problemática socio-económica y demográfica de la Región Loreto. El diseño no 
experimental, no se sometió a experimentación alguna a la población estudiada, ni a sujeto 
interviniente alguno (Gobierno Regional de Loreto, 2009). 
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Se realizó un estudio socioeconómico de la Comunidad Nativa de Infierno Puerto 

Maldonado – Madre de Dios, La comunidad Nativa Infierno, está asentada a ambas 
márgenes del río Tambopata, entre el caserío de Chonta y el lago Tres Chimbadas, 
aproximadamente tres vueltas abajo de la desembocadura de la quebrada La Torre, a 19 
Km. de Puerto Maldonado, en el Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, 
Departamento de Madre de Dios, en el sudeste del Perú. La comunidad se encuentra en un 
lugar estratégico por ser la principal vía de acceso por el Río Tambopata a la Reserva 
Nacional Tambopata y al Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Dadas estas condiciones y a su 
condición multiétnica, la comunidad ha sido objeto de numerosos proyectos de conservación 
y desarrollo, y punto de encuentro de diversos investigadores, y estudiantes en etapa de 
tesis. En cuanto al aspecto social, este nos conduce hacia la realidad económica de manera 
referencial para entender sus relaciones internas y con actores externos, así como sus 
expectativas de desarrollo y bienestar dentro de su compleja y heterogénea composición 
humana. Dentro de este estudio de validación y socialización con la comunidad se observó, 
cómo el entorno geográfico y biológico, entrelazados a su muy particular composición étnica 
dados ciertos factores históricos determinantes, han creado en la comunidad unos patrones 
de uso del entorno ambiental diversos y en constante modificación según ha sido necesario. 
En la comunidad de Infierno se notó también que los principales sistemas de vida están 
constituidos en función de la agricultura a diferente escala y actividades pecuarias de 
carácter intensivo junto a una serie de labores extractivas y de recolección tradicionales de 
la región (MINAG, 2012). Esta investigación tuvo por objetivo lograr el conocimiento de la 
realidad socioeconómica de las poblaciones circundantes a la Universidad Peruana Unión 
(UPeU) que permitó la identificación de las necesidades y los problemas de la localidad. El 
estudio fue de tipo descriptivo simple con procedimiento observacional y análisis descriptivo 
(Escobar, 2011). 

 
Según datos sobre el centro poblado de Moche, llamado “Déficit de vivienda en el centro 

poblado de Moche con información Censal” Observamos el tipo de vivienda que 
predominante es del (98.50%) con casas independiente. El material de paredes exteriores 
de la vivienda son de ladrillo o bloque de cemento (66.80%); el material utilizado para los 
techos son de concreto armado (61.80%); en los pisos se han utilizado cemento (64.00%), 
más se observó que el (71.8%) de hogares habitan a  lo mas en una vivienda y el (28.20%) 
habitan 2 a 5 viviendas;  el 72.27%  los problemas del centro poblado si tienen necesidades 
básicas insatisfechas de estas el (49.75%) de hogares tiene viviendas con características 
físicas inadecuadas, el 20%con hacinamiento y el 2.73% con hogares sin desagüe. Y el 
déficit de vivienda en moche es del (28.20%) de hogares que necesitan una vivienda propia 
alquilada. Concluimos que a pesar de tener un nivel de pobreza bajo, podemos ver que hay 
una gran numero de servicios bajo insatisfechos y esto puedo en la población que se una 
alta tasa de enfermedades por la déficit de estos (López, 2011). 

 
Se realizó una ficha socioeconómica del seguro integral de salud en Las Delicias de la 

Campiña de Moche, orientando su investigación a la vinculación del índice de pobreza y el 
acceso a servicios de salud. De 50 familias encuestadas, encontró que un 80% poseen de 1 
a 2 habitaciones en su hogar, teniendo un 42% de 4 a 5 miembros.   La mitad de las familias 
poseen agua potable y desagüe en la red pública y el 84% de las familias encuestadas 
eliminan su basura por medio del carro colector que solo pasa de 2 a 3 veces por semana, 
generando malestar higiénico. A todo lo antes expuesto, se observa una baja condición 
sanitaria de salubridad en los pobladores del Centro Poblado de Las Delicias (Casanova, 
2005). 

 
En el presente documento “Plan de desarrollo regional concertado de la Región La 

Libertad 2010-2021”, si bien es cierto contiene un diagnóstico completo de nuestra region 
para un correcto desarrollo estrategico según las caracteristicas socioeconómicas que en La 
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Libertad se evaluaron. Esto, conjuntamente con los lineamientos adecuados para las 
politicas que cada provincia requiere en nuestra region. En dicho documento se menciona 
que en el año 2008 el indice de pobreza es de 36.7%, mientras que el 15.4% vive en 
pobreza extrema (Gobierno Regional La Libertad, 2009). 

 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los aspectos socioeconómicos de los 

pobladores del Sector Jushape, Campiña de Moche, La Libertad, a fin de mejorar su calidad 
de vida y fomentar el desarrollo de estas zonas, donde la valoración de sus recursos 
tangibles y no tangibles, permita plantear lineamientos de una propuesta de desarrollo rural 
y agrícola, donde existe centros poblados de condiciones precarias socioeconómicas 

 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Como parte de los métodos empleados en esta investigación, se seleccionó la zona para 

encuestar por tener la particularidad, de estar en zona colindante a la zona arqueológica de 
las Huacas del Sol y la Luna, donde además existe influencia agrícola y ganadera que 
hacen uso de las aguas de la cuenca del río Moche para desarrollar estas actividades 
económicas, y por estar expuestos a condiciones de salubridad de diversos niveles. 

 
Como instrumento de evaluación y diagnóstico, se utilizó un formato de encuesta 

diseñada especialmente para responder las inquietudes entorno a las siguientes variables 
sociodemográficas: educación, salud, vivienda, servicios públicos, economía, entre otros. 

 
Se formuló un cuestionario de 30 preguntas, relacionadas a la actividad agrícola, 

ganadera y turismo del Sector de Jushape ubicado en la Campiña de Moche, La Liberad.  
Una vez colectada la información se trasladó a una base de datos, para evaluar 
estadísticamente la información obtenida. Es importante resaltar que además de las fuentes 
primarias de información de campo se contó con información adicional de instituciones 
públicas. 

 
 

RESULTADOS 
 

 
 Índice de vivienda 

 
Tabla 1. Porcentajes de tipo de vivienda quinta, casa independiente o apartamento. 

 

Tipo Familias Porcentaje 

Quinta 2 4 % 

Casa 
Independiente 

47 96 % 

Apartamento 0 0 % 

Total 49 100 % 
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Fig. 1.  Porcentajes de tipo de vivienda quinta, casa independiente o apartamento. 

 
Tabla 2. Porcentajes de tipo del material del techo yahua, caña, barro, eternit y concreto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fig. 2. Porcentajes de tipo del material del techo yahua, caña, barro, Eternit y concreto. 
 

Tabla 3. Porcentajes de los diferentes materiales de las paredes yagua, madera, adobe, ladrillo.  
  

Tipo Familias Porcentaje 

Yagua u 
hojarasca  

1 2 % 

Madera 0 0 % 

Adobe 22 45 % 

Ladrillo 26 53 % 

Total 49 100 % 
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Fig. 3. Porcentajes de los diferentes materiales de las paredes yagua, madera, adobe, ladrillo.   
 
Tabla 4. Porcentajes del número de piezas en la vivienda por familia 

 

Tipo Familias Porcentaje 

1 - 2 5 10 % 

3 - 4 16 33 % 

5 + 28 57 % 

Total 49 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Porcentajes del número de piezas en la vivienda por familia. 
 

Tabla 5.  Porcentajes del número de miembros en la familia. 

 

Tipo Familias Porcentaje 

1 - 2 4 8 % 

3 - 5 32 65 % 

6 - 8 12 25 % 

9 + 1 2 % 

Total  49 100 % 
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Fig. 5. Porcentajes del número de miembros en la familia. 

 
Tabla 6. Porcentajes del servicio de alumbrado por velas, lámpara, batería y energía eléctrica. 
 

Tipo Familias Porcentaje 

Velas 1 2 % 

Lámpara 0 0 % 

Batería 0 0 % 

Energía 
eléctrica 

48 98 %  

Total  49 100 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Porcentajes del servicio de alumbrado por velas, lámpara, batería y energía eléctrica 
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Índice económico de la familia  
 
 

Tabla 7. Porcentajes de la situación económica desempleada, empleada casual, empleado estacional 
y empleado fijo. 

 

Tipo Famili
as 

Porcentaje 

Desempleado 17 35 % 

Trabajo casual  2 4 % 

Empleado 
estacional/temporal 

11 22 % 

Empleado fijo 19 39 % 

Total  49 100 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Porcentajes de la situación económica desempleada, empleada casual, empleado estacional y 
empleado fijo. 

 
Tabla 8. Porcentajes del tipo de trabajo agrícola, elaboración de ladrillos, artesanía, restaurant y 
otros. 

Tipo Familias Porcentaje 

Agrícola 16 33 % 

Elaboración de 
ladrillos 

0 0 % 

Artesanía  7 14 % 

Restaurante 3 6 % 

Otros 23 47 % 

Total  49 100 % 
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Fig. 8. Porcentajes del tipo de trabajo agrícola, elaboración de ladrillos, artesanía, restaurant y otros. 
 
Tabla 9. Porcentajes del tipo de empleador institución pública, empresa privada, propietario de un 

negocio y propietario de un negocio con empleados. 
 

Tipo Familias Porcentaje 

Casa de familia  10 20 % 

Persona en particular  15 31 % 

Institución publica 6 12 % 

Empresa privada 5 10 % 

Propietario y empleado de un 
negocio 

12 25 % 

Propietario de un negocio con 
empleados 

1 2 % 

Total 49 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 9. Porcentajes del tipo de empleador institución pública, empresa privada, propietario de un 
negocio y propietario de un negocio con empleados. 
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Tabla 10. Porcentajes de ingresos diarios de la familia 0, 10, 20, 30, 40 soles a más. 

 

Tipo Familia
s 

Porcentaje 

0 - 10 5 10 % 

20 - 30 24 49 % 

30 - 60 12 25 % 

70 + 8 16 % 

Total  49 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Porcentajes de ingresos diarios de la familia 0, 10, 20, 30, 40 soles a más. 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

Tomando en cuenta el índice de vivienda, la gran mayoría de las familias que viven en 
Jushape, se encuentran en una posición cómoda en cuanto a vivienda, sus casas están 
construidas con material noble (cemento o eternit), lo cual también se muestra que más del 
50% de las viviendas presentan estructuras de ladrillo, cemento y concreto armado. En el 
caso de las paredes, éstas son de ladrillo o bloque de cemento en el 62.3% de las viviendas 
y de adobe o tapia en un 35.9% de casos” (Miyashiro et al., 2009). La mayoría de las 
viviendas en el sector Jushape poseen más de tres compartimientos básicos en su hogar 
(cocina, baño, dormitorio), lo cual también guarda relación con el trabajo realizado por 
Miyashiro et al. (2009), ellos encontraron que las viviendas de la ciudad de Trujillo cuentan 
con un promedio de 4 habitaciones, así como también, el hecho que predominen las 
viviendas habitadas de manera exclusiva por una familia (92.8%) al igual que los resultados 
obtenidos en Jushape, un 57% poseía 5 a más habitaciones en su hogar. Los resultados 
obtenidos por Miyashiro et al. (2009). En referencia, a la prestación del servicio de 
alumbrado arrojaron que el 91,5% de los predios cuentaban con electricidad. Algo parecido 
sucedió en el sector Jushape donde el 98% de los hogares encuestados poseen alumbrado 
público. 
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En el índice económico cuanto a su situación laboral, poco más del tercio de la población 
encuestada tienen empleos formales (estables) y el otro tercio se encuentra desempleado, 
lo que diverge un poco con el 14% de población que cuenta con negocio propio, y el 24% 
con trabajo estable, como lo presentado en los resultados del trabajo de Miyashiro et al. 
(2009). Aunque un 33% se dedica principalmente a la agricultura, no trabajan para ellos 
mismos sino que son empleados de otras familias o de una persona en particular, la cual 
muchas veces se pueden aprovechar por los bajos recursos económicos de los señores 
agricultores, existiendo un pago irrisorio con respecto a las horas de trabajo. 

 
Dadas los resultados de la encuesta realizada para determinar el estado alimentido de la 

población, se observó el consumo de alimentos básicos, se encontrarían en un porcentajes 
considerado como aceptable; sin embargo, la encuesta no estaba diseñada para determinar, 
si dicha alimentación es balanceada o no, la mayoría de las familias consumen alimentos 
protéicos interdiariamente, por lo que logró determinar, que la gran mayoría de familias 
consumen tres alimentos diarios, siendo fundamental para que los niños sobre todo en la 
etapa de crecimiento, como se especifica en el trabajo realiazo por Escobar (2011). 

 
“En cuanto a la alimentación de la familia: el 93.3% de las familias encuestadas 

consumen los alimentos frecuentemente 3 veces al día. Los alimentos de mayor consumo 
en un 87.8% son las verduras, frutas 80.1 %, menestras 81.8%, leche 77%, tubérculos 
75.1%, huevos 73.5%, carnes de aves 64.6%, aquellos alimentos que consumen a veces; 
las carnes rojas 79.5%, el pescado 61%” (Escobar, 2011). 

 
De acuerdo con Escobar (2011), en todo el distrito de Lima existe un 17.5% de total de 

pobres y en San Juan de Lurigancho existe un 24.4%, en condiciones de pobreza, lo cual 
resulta hasta aceptable al compararlo con un 90% obtenido en las evaluaciones de Jushape 
en la Campiña de Moche. 

 
El nivel educativo alcanzado por la familia puede ser determinante para la generación de 

ingresos a largo plazo; asimismo se encontró que las familias tienen diferentes respuestas 
para tomar riesgos, dependiendo del nivel educativo que hayan alcanzado. Bajo esta línea, 
es de interés conocer las características educacionales de las familias que conforman el 
grupo de la demanda efectiva, especialmente, la referente a los jefes de familia y 
generalmente cónyuges, son ellos los que toman las decisiones al interior del hogar 
(Gobierno Regional La Libertad, 2009).  

 
Por tanto, para la zona de Jushape, con respecto al índice de analfabetismo existe un alto 

porcentaje de analfabetismo del 14%, por otro lado cuando se estudia la tasa de 
analfabetismo de el “área de residencia” como por ejemplo en la región de Loreto, se 
observó que existía una mayor cantidad de analfabetos en la zona rural llegando a alcanzar 
el 12.40%, lo que es próximo a los datos obtenidos para Jushape siendo una zona 
semirural, contra el analfabetismo urbano, el cual fue 2.40%, próximo a los datos obtenidos 
para Jushape siendo una zona semirural (Pinedo, 2010). 

 
En cuanto a la asistencia de niños a la escuela fue aproximadamente entre el 4% y 12% 

de un número de entre 3 a 5 niños y más. Esta deficiencia se reflejó por lo tanto en la gran 
cantidad de niños mayores que trabajan a la deriva por no haber tenido una adecuada 
educación, ocupando aproximadamente hasta el 50%. Estos datos ponen definitivamente en 
riesgo la continuidad del crecimiento intelectual en la población de esta zona, por ello es 
necesario un franco proceso de renovación de la identidad cultural de la institución educativa 
comunal, acompañado de mayores compromisos de parte de los sectores encargados del 
sistema educativo. 

 



Guerrero: Estudio Socioeconómico del Sector Jushape de la Campiña de Moche, La Libertad, Perú 
 
 

282                               Sagasteguiana 5(2): Julio – Diciembre, 2017

   
 

El análisis del acceso a los servicios básicos (agua, alcantarillado y energía eléctrica) fue 
importante para el estudio, ya que son determinantes en la evaluación de indicadores de 
calidad de vida de los hogares; un hogar sin acceso a alguno de los mencionados servicios 
se constituye como un hogar precario o deficitario en cuanto a la calidad de su vivienda 
(Gobierno Regional de La Libertad, 2009).  

 
Por lo descrito anteriormente, los datos estadísticos permitió determinar el índice de 

salud, saneamiento ambiental básico, según el Sector Jushape;  en cuanto a la  fuente de 
agua de la cual la población se encuentra abastecida es un 92%, sumado esto al acceso 
que se tiene tanto a las posta médica como al hospital ocupando en total un 78% del lugar 
de atención médica y a un correcto servicio de eliminación de residuos sólidos del 96% por 
medio del camión colector, se  estima que existe un manejo adecuado de los residuos 
sólidos, importante en los temas de prevención y conservación de la salud de los 
pobladores. Sin embargo, aún no se ha abastecido para toda la población de tales servicios, 
lo cual, no es de sorprender debido a que en relación a los servicios de agua y alcantarillado 
de la región La Libertad, cuyo servicio es realizado por la empresa Sedalib, en el mes de 
diciembre del 2007, contaba con 135 883 conexiones de agua potable y una cobertura de 
81.4% de habitantes. Por otro lado, la cobertura de alcantarillado durante el periodo 2000 - 
2007 fue fluctuante, alcanzando a cubrir, en el año 2007, al 71.2% de la población, dado 
estos indicadores, es notorio el déficit en ambos servicios, quedando como tarea para las 
políticas estatales, que el número de conexiones de agua potable y alcantarillado, 
esperamos que se incrementen en los años siguientes, con el finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los pobladores.  

 
Los datos obtenidos difieren gradualmente de la información obtenida por Condori & 

Mechel (2011) según los servicios básicos referente a la comunidad de Huaycán en Lima en 
la que el servicio de agua potable por red pública domiciliaria es un 60.2%, el 17.6% se 
abastecen de camión cisterna y el 8.6% obtienen el agua de pozo subterráneo artesano. Y 
para la eliminación de los residuos sólidos (basura) es a través del servicio de recojo público 
de la municipalidad en el 90.3%, el 4.4% lo queman, el 2 % arrojan al botadero, el 0.6% 
arrojan a la calle/campo abierto. Respecto al índice de acceso a activos, como se observó 
en los gráficos los artículos electrodomésticos de mayor utilidad observados seguidos del 
televisor (18%) vienen a ser la licuadora y refrigeradora abarcando un porcentaje del 32%, 
en definitiva se justifica tal cantidad ya que dichos aparatos vendrían a ser necesarios para 
la alimentación.  

 
En cuanto a las propiedades de tierra cultivables solo el 18% vienen a tener posesión de 

las mismas, manifestando que el terreno es prestado, alquilado, entre otros; y un 21% son 
propietarios de tierras para el cultivo que lo destinan tanto para el consumo de la familia, el 
comercio local o el mercado nacional. Esta realidad difiere de otras, como por ejemplo el 
caso de Cusco en la que los productores se encuentran organizados políticamente en 
comunidades (comunidades campesinas en la zona andina y comunidades indígenas en la 
ceja de selva). En la que la mayor parte de las comunidades son reconocidas por el Estado 
y tienen título de propiedad adecuadamente registrado, sin embargo aún falta actualizar el 
registro de la propiedad comunal por lo que genera una serie de conflictos no solamente 
entre comunidades, sino al momento de las concesiones para el desarrollo de actividades 
extractivas como las forestales, mineras y gasíferas principalmente (MINAG, 2012). 

 
De acuerdo a la participación en alguna organización comunitaria como “el vaso de 

leche”, ONG u otros, existe un muy alto índice de pobladores (cerca del 92%) que no 
cuentan con tal servicio, apoyando tal hecho por ende a que casi un 90% de la población en 
estudio presentó un índice de pobreza, no sólo en términos económicos sino también con 
respecto a la Salud Pública de la localidad de Jushape. 
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CONCLUSIONES 
 

La mayoría de la población se dedica a la agricultura debido a que los terrenos tienen una 
gran extensión y tienen los nutrientes y materia orgánica lo cual los hace aptos para la 
agricultura, asimismo un porcentaje de la población se dedica a trabajar en empresas 
privadas, sobre todo los del género masculino, que a su vez son los que aportan 
mayormente o son los únicos responsables de la economía del hogar, debido a que 
obtienen un mayor ingreso respecto a la agricultura.  

 
Aproximadamente el 90% de la población tiene una condición socioeconómica que se 

encuentra dentro de los rangos de pobre y muy pobre, no cuentan con apoyo del gobierno 
en referencia al sector educación y servicios de salud. La población de la Campiña de 
Moche no cuenta con la total cobertura de los servicios de agua y desagüe. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Sector Jushape en la que se puede observar residuos sólidos, cuya disposición final no es 
la más adecuada. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2. Grupo de trabajo realizando las encuestas para determinar el Estudio Socioeconómico del 

Sector de Jushape, Campiña de Moche, La Libertad, Perú. 


