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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende identificar cuál es la relación entre el fondo 

PROCOMPITE y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la 

provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013, en 10 asociaciones ganadoras 

del PROCOMPITE, la población total es de 320 socios, se muestreo a 175 personas, con 

el objetivo general de determinar la relación entre el fondo PROCOMPITE y la calidad 

de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013, para la metodologia se empleo el metodo cientifico 

(Inductivo- deductivo), el estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, del nivel 

relacional, para la ejecucción se considero la técnica de encuesta, lográndose obtener en 

los resultados mediante la prueba de hipótesis con el coeficiente de correlación Tau b de 

Kendall identifico el valor de  ,371** con p<0,001; de la misma forma se realizó la prueba 

de hipótesis con el coeficiente de correlación Tau b de Kendall para la hipótesis específica 

1 e hipótesis especifica 2 obteniendo los valores de  ,445** y ,263** con p< 0,001, por lo 

que se demuestra que hay una relación significativa media y débil en los tres casos, por lo 

que se llega concluir que existe una relación positiva entre el fondo PROCOMPITE y la 

calidad de vida a un nivel de confianza alta, pero esta relación es media débil, el estudio 

fue evaluado después de 7 años de habérseles implementado con el fondo   

PROCOMPITE. 

Palabras clave: PROCOMPITE, calidad de vida  
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ABSTRACT 

This research aims to identify the relationship between the PROCOMPITE fund and the 

quality of life of the beneficiaries of the Huando district, Huancavelica province and 

department, in 2013, in 10 PROCOMPITE winning associations, the total population is 

out of 320 partners, 175 people were sampled, with the general objective of determining 

the relationship between the PROCOMPITE fund and the quality of life of the 

beneficiaries of the Huando district, Huancavelica province and department, in 2013, for 

the Methodology The scientific method (inductive-deductive) was used, the study 

corresponds to the type of applied research, of the relational level, for the execution the 

survey technique was considered, obtaining the results through the hypothesis test with 

the correlation coefficient Kendall's tau b identified the value of .371 ** with p <0.001; 

In the same way, the hypothesis test was carried out with Kendall's Tau b correlation 

coefficient for specific hypothesis 1 and specific hypothesis 2, obtaining the values of, 

445 ** and, 263 ** with p <0.001, therefore shows that there is a significant medium and 

weak relationship in the three cases, which is why it is concluded that there is a positive 

relationship between the PROCOMPITE fund and quality of life at a high level of 

confidence, but this relationship is medium weak, the study it was evaluated after 7 years 

of having been implemented with the PROCOMPITE fund. 

Keywords: PROCOMPITE, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

Las medidas de apoyo a emprendimientos rurales mediante organizaciones 

principalmente como asociaciones agropecuarias y documentos como los planes de 

negocio hacen viables para ayudar a desarrollar a pequeñas economías y mejorar de 

alguna forma las condiciones de vida de la población generalmente rural.  

El PROCOMPITE y la voluntad política del gobierno central en proponer políticas de 

emprendimiento a través de los gobiernos regionales y municipios del país permite 

mejorar las condiciones de vida de las familias rurales y emprendedoras por medio del 

desarrollo de actividades principalmente agropecuarias que permitirían incrementar su 

nivel de vida en educación, salud y vivienda de los socios que conforman las 

asociaciones beneficiadas y ganadoras del PROCOMPITE, este fondo es concursable 

y el programa implementa mediante bienes valorizados según el plan de negocio tanto 

como los Agentes Económicos Organizados (AEOs). 

El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Huando, la misma que cuenta 

con 6000 habitantes aproximadamente, se obtuvo una muestra de 175 habitantes 

miembros de asociaciones productivas agropecuarias, 84 personas corresponden a 

productores agrícolas y 91 a productores ganaderos, quienes se les planteo una 

encuesta del tipo cerrado de los cuales se obtuvo información que se analizó con el 

SPSS v25. 

La motivación del estudio fue querer saber cómo se encuentran actualmente estas 

organizaciones, después de ser elegido como ganadores del PROCOMPITE del año 

2013 los mismos que fueron implementados durante los años 2014 y 2015 con 

aquellos bienes que se solicitaron a través de su plan de negocio, entonces seis años 

después a través de esta investigación queremos determinar el nivel de relación del 

PROCOMPITE en su calidad de vida de estas personas beneficiarias en su momento.  

xv 
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Además, hay antecedentes como manifiestan Cisneros y Yepez (2019) a que suelen 

formarse o integrarse algunas organizaciones solo para recibir beneficios por parte de 

entidades estatales, pero a la vez también existen referencias positivas que a través de 

sociedades agropecuarias han mejorado sus niveles de calidad de vida. 

En tal sentido, en el presente trabajo de investigación nos planteamos como objetivo 

general determinar la relacion entre el fondo concursable PROCOMPITE y la calidad 

de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, y desde ese enfoque nos hemos planteado la hipótesis que existe una 

relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE y la calidad de vida de 

los beneficiarios respectivos. 

Es necesario precisar que el presente estudio está estructurado en los siguientes 

capítulos: 

En el capítulo I, se plantea el problema desde diferentes enfoques, los objetivos tanto 

general como específicos, así mismo se justifica su importancia de la investigación. 

En la parte del capítulo II, están los sustentos teóricos, definición de términos, las 

variables a estudiar y su operacionalización correspondiente, además se establecen las 

hipótesis de investigación.  

El capítulo III, se considera la metodología de investigación, el tipo, nivel, método y 

diseño, se explica cómo se determinó la población y la muestra, de la misma forma se 

explica la técnica y los instrumentos que se emplearon para lograr obtener la valiosa 

información que da motivo la investigación presente. 

En capítulo IV, se pasa a expresar la información encontrada, es decir los resultados, 

los cuales se muestran a través de cuadros y tablas procesadas con softwares 

especializados como son el Excel 2016 y SPSS v25, de tal forma que a través de la 

estadística descriptiva e inferencial se muestran de manera óptima, y las conclusiones 

sean objetivas y coherentes. 

El investigador 

xvi 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El gobierno central desde varios años viene adoptando políticas variadas para impulsar 

el desarrollo económico en la actividad productiva como la agricultura, ganadería y 

transformación de alimentos con valor agregado, y mediante estas acciones desea 

fortalecer a poblaciones en condiciones económicas limitadas. 

En tal sentido con fines de impulsar y generar una actividad productiva más 

competitiva a través de la ley de PROCOMPITE, que permite que se destinen fondos 

económicos los cuales pueden ser empleados hasta un máximo del 10% del 

presupuesto anual que transfiere el ministerio de economía y finanzas (MEF) a los 

gobiernos regionales y locales.  

La ley 29337 del PROCOMPITE fue promulgada en el mes de marzo del año 2009, 

en la gestión del presidente de la republica Alan García Pérez, con el objetivo de 

mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, 

mejora o transferencia tecnológica (dotación de equipos, maquinaria, infraestructura, 

insumos, u otros) en beneficio de agentes económicos organizados. 
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Así mismo es necesario tener en cuenta las cifras invertidas durante estos, tal es así 

que desde el año 2009 hasta fines de agosto de 2017, la implementación de la Ley Nº 

29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva-

PROCOMPITE ha posibilitado que 222 Gobiernos Subnacionales (21 gobiernos 

regionales, 58 municipalidades provinciales y 143 municipalidades distritales) 

aprueben recursos para PROCOMPITE; de los cuales, 199 gobiernos subnacionales 

lanzaron su fondo concursable y 175 ejecutaron la implementación. 

De los 222 gobiernos subnacionales que aprobaron recursos para el PROCOMPITE 

mediante acuerdo de concejo por un monto total de S/ 736´062,759, así mismo en 

detalle por nivel de gobierno las cifras son para 143 municipalidades distritales fue S/ 

336´591,051; para 58 municipalidades provinciales el monto es de S/. 112´549,686; y 

21 para gobiernos regionales la suma de S/ 286´922,022. 

De S/ 736´062,759 el 70,4% fue cofinanciado a las propuestas productivas lo que 

equivale a S/. 518´342,541, contribuyendo en la mejora del sector agrario en 53% y 

pecuario en 36%, Huancavelica es la segunda región que obtuvo mayor 

cofinanciamiento con S/ 32,2 millones, después de Cuzco (S/ 242,6 millones)., 

aclarando que los montos fueron asignados desde el 2009 hasta el 2017. 

Fondo económico destinado al gobierno regional de Huancavelica y asociaciones 

beneficiadas hasta la actualidad 

Como se observa el dinero invertido a nivel nacional son cifras altas, y de la misma 

forma en el departamento de Huancavelica, en ese sentido el PROCOMPITE se ha 

enfocado en brindar generalmente el apoyo en bienes como son la dotación de 

equipos, maquinaria, infraestructura, insumos, u otros. 

Sin embargo las AEO (agente económico organizado)  son un forma de organización 

que principalmente para el caso de PROCOMPITE se han constituido como 

asociaciones, y como cualquier organización pública o privada, esta se desarrolla con 
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los socios y con el conocimiento agropecuario que cuenta la asociación, sin embargo 

a nivel de nuestro departamento de  Huancavelica, se inició el trabajo de 

PROCOMPITE  en el año 2011, y el año 2013 es un año que se llegó a invertir 

alrededor de los 10 millones de soles, en propuestas productivas a  través de las planes 

de negocio en las principales cadenas como son producción de maíz, frejol, papa, 

trucha, camélidos, cuyes, vacunos, derivados lácteos, entre otros. Cuya modalidad 

para acceder a este fondo no reembolsables se tuvo que realizar concursos a nivel del 

departamento, posteriormente las asociaciones ganadoras fueron implementadas de 

acuerdo a su plan de negocio, seguidamente a ello por los siguientes años cada 

asociación se ha desenvuelto independientemente en función a su capacidad 

organizativa, los monitoreos del  gobierno regional solo eran casuales y no ha logrado 

adicionalmente realizar aportes significativos, sin embargo, la débil capacidad de la 

gestión pública, no ha logrado la evaluación post inversión después de un 

determinado tiempo. Ello es un motivo más por el cual se pretende realizar un estudio 

de los efectos de haber sido implementados en las diversas asociaciones en este caso 

vamos a realizar un estudio después de casi 5 a 6 años después de haber sido 

implementados, y es importante conocer cuál fue el destino de la intervención de las 

AEOs ganadoras del año 2013. En tal sentido es de interés social los resultados 

logrados a nivel social (educación, salud, vivienda) y económicos (agrícola, pecuario 

u otros) para continuar políticas de desarrollo o que necesitan ser mejoradas, desde 

luego en este caso nos enfocaremos exclusivamente a nivel del distrito de Huando, 

por ser uno de los distritos que más asociaciones ha sido beneficiadas.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 Problema General 

• ¿Cuál es la relación entre el fondo PROCOMPITE y la calidad de vida de 

los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013? 
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1.2.2 Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál es la relación entre el fondo PROCOMPITE, en la dimensión 

agrícola y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de 

la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013? 

2. ¿Cuál es la relación entre el fondo PROCOMPITE, en la dimensión 

pecuaria y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de 

la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación entre el fondo PROCOMPITE y la calidad de vida de 

los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Determinar la relación entre el fondo PROCOMPITE, en la dimensión 

agrícola y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de 

la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

2 Determinar la relación entre el fondo PROCOMPITE, en la dimensión 

pecuaria y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de 

la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La región de Huancavelica cuenta con un nivel de pobreza del 85.7%, 11.1% de nivel 

medio y apenas 4% del nivel medio alto, según el Inei, 2018, lo cual requiere tomar 

atención por parte de las instituciones públicas de la región para la solución y mejora 

de estos índices. 
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El mejoramiento de la situación económica fundamentalmente necesita del apoyo 

estatal la misma que en esa línea el estado ha lanzado el programa PROCOMPITE en 

el 2009, del cual no se conoce los efectos de dicho programa en beneficio de la 

población intervenida y la relación que pudiera haber entre el apoyo económico 

(PROCOMPITE) y la calidad de vida, información está que se requiere para 

redireccionar estas formas de apoyo social. 

Es importante desde el punto de vista científico porque permite identificar desde el 

enfoque de las ciencias sociales, si las medidas de apoyo a emprendimientos rurales 

mediante organizaciones principalmente como asociaciones agropecuarias y 

documentos como los planes de negocio son viables u óptimos, para ayudar a 

desarrollar la economía y mejorar de alguna forma las condiciones de vida de esta 

población rural que admite el abastecimiento de alimentos a una escala reducida, en 

este caso el estudio esta focalizado a nivel del distrito de huando del nuestro 

departamento.  

A nivel social, es importante porque permite mostrar si a través del PROCOMPITE y 

la voluntad política del gobierno central en proponer políticas de emprendimiento, así 

mismo a través de los gobiernos regionales y municipios del país, a los cuales se les 

permite afectar hasta un porcentaje determinado de su presupuesto, es posible mejorar 

las condiciones de vida de las familias rurales y emprendedoras en desarrollar 

actividades principalmente agropecuarias, por tanto, con esa actividad incrementar su 

nivel de vida en educación, salud y vivienda de los socios que conforman las 

asociaciones beneficiadas y ganadoras del  PROCOMPITE 2013.  

Desde el enfoque económico el estudio es importante porque nos permite realizar 

aportes determinantes y que se podrán tomar para fortalecer decisiones políticas de 

nivel local, regional hasta en algún caso de nivel nacional, toda vez que diversos 

programas del estado mencionando algunos ejemplos como; INCAGRO, 

AGROIDEAS, PROCOMPITE, ALIADOS, realizan sus enfoques desde los 
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planteamientos de planes de negocio, pretendiendo impulsar la economía local en 

agentes económicos organizados (conocidas también como asociaciones productivas), 

por tanto, medir la capacidad de sus ingresos económicos de estas pequeñas 

organizaciones es importante por permite observar su desarrollo a través de su propia 

reinversión, esta acción permite abastecer con más cantidad, ampliar y mejorar sus 

instalaciones productivas; diversos programas tuvieron esta voluntad de mejorar los 

ingresos económicos con un enfoque de mejora  de la competitividad a familias 

rurales, en este caso la investigación lo precisaremos a nivel del distrito de Huando, 

toda vez que en el año 2013 fueron implementados con el PROCOMPITE del gobierno 

regional de Huancavelica. 

El enfoque ambiental, está muy relacionado con toda actividad humana, y se 

intensifica su relación o su nivel de daño en función al desorden, ausencia de 

protocolos de uso y manejo de diversos productos agroquímicos, residuos al empleo 

de materiales y combustibles, el desconocimiento del aporte del medio ambiente como 

el suelo, la biodiversidad, materia orgánica, conservación del agua y aire entre otros; 

por tanto las consideraciones de desarrollo económico, social y científico también 

debe estar enlazado con los criterios ambientales en estas pequeñas organizaciones 

que recibieron el apoyo del estado en este caso del Gobierno Regional de 

Huancavelica, a través del PROCOMPITE, para un mejor detalle se tiene asociaciones 

productoras de papa, quinua, vacunos y alpacas generalmente, donde no cabe duda 

que su actividad tiene una alta y total relación con el medio ambiente.    

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio no tuvo limitaciones complicadas, se puede considerar para tomar las 

muestras en parte la ubicación de los anexos donde radican las asociaciones 

beneficiarias objeto del presente estudio, por lo que se tuvo que realizar varias visitas 

para ubicar a los socios y poder completar la muestra, toda vez que varios socios por 

sus diversas actividades personales, económicas, laborales u otros no se encontraban 



23 
 

los días que se llegó a efectuar el trabajo de campo. Es posible también considerar 

como otra limitación que tuvo el presente estudio es que los antecedentes respecto a 

la evaluación de la calidad en beneficiarios de este tipo de fondos o programas 

agropecuarios del estado son aún limitados, pero si hay pocos, a la vez se observa que 

progresivamente según los años están incrementándose, y esto desde un enfoque 

amplio es saludable por el aporte al conocimiento en general. Respecto a la 

identificación de variables como todo aprendizaje y proceso en principio fue confuso 

identificar de manera precisa, el cual se mejoró con el apoyo del asesor de la presente 

investigación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

a. A nivel internacional 

Cancino et al  (2016), efectuaron una investigación científica, el cual fue 

publicado en un artículo científico titulado Evaluación de un modelo de calidad 

de vida construido desde los datos, el estudio tuvo el objetivo de evaluar un 

modelo de calidad de vida construido desde los datos, la metodología del 

estudio es transversal de alcance correlacional y por el cual se quiere obtener 

un modelo de calidad de vida, para ello se realizaron dos estudios en el primero 

se utilizó el muestreo no probabilístico compuesto de 550 individuos, donde el 

66% fue mujeres y 34% varones, en el segundo estudio también se empleó el 

muestreo no probabilístico intencionado de 304 individuos de ellos 41% eran 

varones y 59% mujeres, para maximizar la varianza se eligieron cargas 

factoriales iguales o superiores a 0.50, de este modo se podría tener una escala 

breve para evaluar el constructo, el primer factor arrojado explica un 14,4% de 

la varianza total e incluye 21 ítems y el segundo factor un 10,6% de varianza e 
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incluye once ítems, todos relativos al equilibrio familia-trabajo. En el estudio 

primero a fin de obtener un mejor ajuste los datos fueron comparados con cinco 

combinaciones bajo un análisis factorial y para revisar la solides interna del 

modelo se empleó el método de alfa de Cronbach, luego al realizar el Análisis 

de la consistencia interna de la Escala de calidad de vida se encontró que la 

escala posee buenos indicadores de confiabilidad total, excepto el factor 

dominio del entorno, el cual arroja un bajo coeficiente de consistencia interna. 

En el estudio segundo al realizar el análisis de confiabilidad se encontró que los 

resultados son similares a los del primer estudio, en tanto, que los resultados de 

este segundo estudio muestran que el modelo de calidad de vida propuesto 

posee mejores indicadores de arreglo a los datos, contrastado con otros modelos 

alternos, en donde se identifica que la dimensión objetiva de la calidad de vida 

queda fuera de la estructura factorial, también parece poco relevante la situación 

financiera de las personas, pese que es un componente netamente subjetivo, 

también se destaca del modelo la estabilidad aun cuando trabajan o no las 

personas y su ubicación geográfica. Se concluye finalmente que los estudios 

muestran elementos comunes entre diferentes constructos relacionados sobre la 

calidad de vida, el cual se pudo obtener producto de la reducción de diversos 

ítems y ámbitos disciplinarios, por tanto, las dimensiones de esta estructura 

brindan mejor cuenta que otros modelos alternativos los cuales consideran 

indicadores tanto objetivo como subjetivos de la calidad de vida. 

Cisneros y Yépez (2019), realizaron una investigación, es decir, una tesis de 

grado titulado La asociatividad en el sector agropecuario y su efecto en la 

calidad de vida de las organizaciones de la economía popular y solidaria en la 

zona 1, Ecuador, con el objetivo de analizar la asociatividad en el sector 

agropecuario y su la calidad de vida en las organizaciones indicadas antes, como 

hipótesis los investigadores han planteado si hay alguna relación respecto a la 

asociatividad de organizaciones agropecuarias y la calidad de vida que cuentan 

mediante el apoyo del estado, así mismo, se empleó la metodología cualitativa 
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del tipo descriptiva, bibliográfica, narrativa y fenomenológica; la recolección 

de información se realizó por medio de la aplicación de las técnicas de focus 

group, entrevista y observación. Los resultados hallados en la relación de 

indicadores de asociatividad y calidad de vida de Economía Social 

determinaron el cumplimiento los cuales son Esmeraldas 7%, Sucumbíos 40%, 

Imbabura 54% y Carchi 47%, como se puede observar la mayoría no 

cumplieron, debido a que suelen formarse o integrarse solo para recibir 

beneficios por parte de entidades estatales, y una vez que reciben la ayuda optan 

por trabajar de manera individual. En conclusión, se puede mencionar que las 

asociaciones agropecuarias pueden ser consideradas como una forma de 

mejorar el fortalecimiento y por ende la calidad de vida. La investigación se 

relaciona con la presente tesis pues con el apoyo a asociaciones de productores 

en el Ecuador se logró la mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Linares, (2019) manifestó a través de una publicación, en la revista científica 

de perspectivas rurales, titulado Análisis de la sostenibilidad de proyectos 

pecuarios con enfoque en seguridad alimentaria y nutricional: la propuesta 

MESMIS, con el objetivo de evaluar y analizar los planes, las políticas, los 

programas y los proyectos que tengan como fin común el desarrollo sostenible 

de las comunidades, para el estudio la hipótesis que considero el autor fue que 

los planes, las políticas, los programas y los proyectos son sostenibles por lo 

mismo brindan el desarrollo sostenible de las comunidades, en la metodología 

empleó el análisis MESMIS, desde un enfoque muy parecido a lo descriptivo, 

el estudio se realizó en la Región Chorti en Guatemala, los indicadores 

evaluados fueron: productividad (7 aspectos), estabilidad, confiabilidad y 

resiliencia (30 aspectos), adaptabilidad (12 aspectos), equidad y autogestión (8 

aspectos). Los indicadores de cada aspecto recibieron una escala de 

valorización, alcanzando los resultados que el 61.11% de los individuos 

presentan una condición de “baja sostenibilidad”; sin embargo, los aspectos de 

productividad y adaptabilidad mostraron valores por encima de la media, pero 
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los valores en estabilidad, confiabilidad, resiliencia, equidad y autogestión 

fueron bastante bajos. El 38.89% de los encuestados restantes, mostraron una 

condición de “no sostenible”. Por ello se concluye que los proyectos pecuarios 

analizados, muestran valores que indican “baja sostenibilidad” y “no 

sostenibles” en sus sistemas. Esta investigación internacional realizado en 

Guatemala tiene su relación porque a través de proyectos pecuarios se desea 

mejorar la calidad de vida mediante la seguridad alimentaria, sin embargo, por 

problemas culturales no logra ser sostenible, algo semejante pretende lograrse 

con el PROCOMPITE de la presente investigación. 

Maidana, (2017), realizo una investigación a través de una tesis de maestría, en 

el país de Bolivia, que lleva por título impacto socioeconómico de la 

modernización tecnológica en proyectos agropecuarios de inversión pública 

ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (MDRyT) en el 

periodo 2006-2016, el cual tuvo el objetivo de analizar el impacto 

socioeconómico de la modernización tecnológica en proyectos agropecuarios 

de inversión pública ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), se planteó la siguiente hipótesis: El impacto socioeconómico de la 

modernización tecnológica en los proyectos agropecuarios ha generado un 

desarrollo social favorable y la reducción porcentual de la pobreza rural en el 

área de intervención en el periodo 2006 - 2016. La metodología corresponde a 

un estudio descriptivo, con entrevistas y cuestionarios, estos proyectos de 

inversión han generado 22,362 empleos en actividades agropecuarias y la 

procesar la información, se lograron los siguientes resultados en caso de la 

transferencia de tecnología si ha reducido la pobreza en un 25%, en cuanto a la 

transferencia de maquinaria se identificó que garantiza un progreso social u 

económico, por lo que se concluye que la entrega colectiva, no individual 

genera un efecto de favorable en el ingreso económico de cada beneficiario. La 

investigación realizada tiene su parecido con la investigación presente porque 

el PROCOMPITE ha entregado bienes como tractores agrícolas muy parecido 
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a este antecedente en donde se identificó que los resultados finalmente fueron 

favorables para los beneficiarios. 

Ojeda (2016), efectuó una investigación de maestría en México, que tiene por 

título Proyectos productivos locales y reestructuración socio-económica en el 

municipio de San Juan Lalana, Oaxaca. Con el objetivo de analizar el proceso 

de reestructuración socioeconómica, la hipótesis central sostiene que los 

programas de proyectos productivos implementados por el gobierno mexicano, 

generan cambios de forma limitada en el desarrollo local y bienestar de la 

población, en la metodología se consideró el enfoque descriptivo y por ello 

aplicó un instrumento de tipo cuestionario, entrevistas y análisis del desarrollo 

endógeno, en los resultados se identificó que el 45% de los beneficiarios 

manifiestan enfrentar dificultades para comunicarse, coordinar, entre 

autoridades locales y de municipio, beneficiarios y la misma CDI para ponerse 

de acuerdo en las asignaciones de actividades, y están relacionados al parecer 

por bajos niveles de educación básica, así mismo también se logró definir la 

relación de la mejora de la calidad de vida con proyectos productivos donde se 

ratifican que la falta de eficacia y muchas limitaciones no permiten ser 

prósperos la calidad de vida de los habitantes, por lo que se concluye que las 

reestructuraciones socioeconómicas en su conjunto, derivadas de los proyectos 

productivos, resultan limitadas para incidir en el desarrollo local, debido a la 

baja eficiencia de los proyectos productivos para generar una reestructuración 

socioeconómica, y sugiere realizar capacitaciones bien articuladas y el uso del 

idioma originario. Este antecedente tiene su relación porque por la forma de 

proyectos productivos se busca mejorar la calidad de vida y los ingresos 

económicos de una determinada población, y es la intención que tiene el 

PROCOMPITE cuando pretende impulsar la competitividad de determinadas 

organizaciones formadas en AEOs.  
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Marcial et al, (2016), ejecutaron un estudio social que lleva por título Elementos 

objetivos y subjetivos en la calidad de vida de hogares rurales en Yehualtepec, 

Puebla, por ello el objetivo en estudio fue cuantificar la calidad de vida de 

hogares en cuatro localidades de alta marginación en Yehualtepec, Puebla, 

teniendo en consideración ciertos elementos objetivos y subjetivos, los cuales 

permitirán identificar los factores de riesgo que se deben considerar como parte 

de la agenda municipal, la metodología aplicada consistió en desarrollar talleres 

participativos y una encuesta estructurada en 72 hogares el cual permitió 

construir un indicador apropiado de calidad de vida, finalmente los resultados 

que se obtuvieron fue identificar que el 40% de los hogares sobreviven en 

condiciones de baja calidad de vida, los elementos que manifiestan esa situación 

se ubican en las dimensiones subjetiva y objetiva los cuales están: el aspecto 

material, aspecto humano y de seguridad alimentaria, las limitaciones que 

tuvieron fue que el trabajo se realizó en la región sur del estado de Puebla, en 

localidades de un ámbito rural con características específicas, representativo de 

esta zona del estado, se logra concluir que los factores objetivos en la diversidad 

dietética, la percepción subjetiva y salud están relacionados como factores 

directos de calidad de vida en el hogar. 

Maya et al,  (2021) público un artículo científico titulado Calidad de vida y 

sintomatología depresiva en una muestra de adultos mayores, con el objetivo 

de investigar la calidad de vida de adultos mayores de la ciudad de Celaya, 

Guanajuato, para ello empleo el método descriptivo, para evaluar los 

indicadores empleo la Escala FUMAT, la escala CES-D, tomo en cuenta la 

estrategia de muestreo no probabilística, la evaluación de la calidad de vida se 

realizó a través de 57 ítems los cuales fueron subdivididos en ocho niveles 

según recomienda el modelo de Verdugo y Schalock (2003), luego de procesar 

la información se obtuvo los resultados siguientes la edad promedio estudiada 

es de 71 años, de los cuales 73% fueron mujeres y 27% varones, se obtuvo la 

media del índice de calidad de vida (ICV) 107, de una escala que alcanza hasta 
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150, y se logró determinar que el afecto negativo es el indicador que más 

sobresale, en segundo orden se ubica las relaciones interpersonales y luego en 

tercera ubicación se encuentra el afecto positivo; así mismo al realizar el 

análisis con el modelo de correlación de Spearman se obtuvo una rho regular 

de 0.668, por lo que se define que es una correlación negativa con lo que se 

demuestra, que a mayor nivel de calidad de vida más baja fue la sintomatología 

depresiva y viceversa, finalmente se puede concluir que el estudio identifica 

con precisión la presencia de síntomas depresivos los cuales tienen relación con 

el nivel de calidad de vida de los adultos mayores; por lo que estos fenómenos 

no son casualidad sino, se trata de una condición común que se ratifica con este 

tipo de estudios, y su alta relación con los vínculos con familia y/o personas 

colindantes, y su calidad de estos vínculos. La investigación se relaciona porque 

mide la calidad de vida por la propuesta de Verdugo y Schalock, así como 

también la investigación emplea la correlación de Spearman como método 

estadístico. 

Vasquez et al, (2018), desarrollaron una investigación descriptiva que lleva por 

título “Estudio exploratorio de la calidad de vida en el trabajo de ordeñadores 

de sistemas de producción de leche” por ello el objetivo en estudio fue explorar 

la calidad de vida en el trabajo y los factores asociados a la calidad de vida en 

el trabajo de ordeñadores en lecherías especializadas, asimismo, el tamaño de 

muestra que se utilizó fue 66 colaboradores del sistema de producción de leche, 

para el análisis estadístico se construyeron dos ecuaciones estructurales 

mediante análisis de factor exploratorio y confirmatorio; adicionalmente se 

analizó la variable “deseo de permanecer” mediante un análisis de partición 

recursiva y árboles de regresión, los resultados que se obtuvieron, mostraron en 

general un buen nivel de calidad de vida laboral, además, se encontró que la 

variable percepción de riesgo es la que influye principalmente en la intención 

de cambiar de trabajo, mientras que la similitud salarial frente a otras fincas de 

la zona marca la intención de permanencia en el trabajo actual, en conclusión, 
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este trabajo desenvuelve un punto de partida en el diagnóstico de elementos de 

gestión humana laboral, que permite mejorar la toma de decisiones, el 

desempeño productivo y la competitividad de los sistemas agropecuarios. La 

investigación es semejante desde el punto de vista que se evalúa la variable de 

calidad desde otro enfoque del investigador, donde se precisa que el nivel de 

ingresos es un factor importante en permanecer en un centro laboral. 

b. A nivel nacional 

Acuña (2019), realizo una investigación para optar el grado académico de 

magíster, titulado La Sostenibilidad del programa de apoyo a la competitividad 

productiva – PROCOMPITE, en los distritos de Abancay y Tamburco, región 

Apurímac entre el 2011 al 2014, con el objetivo de Identificar los factores de 

sostenibilidad de los proyectos productivos financiados por el PROCOMPITE, 

el tipo de investigación es aplicada, la metodología empleada es mixta por el 

empleo de los métodos cuantitativo y cualitativo, los cuales permitieron 

comprender las dimensiones, características ligadas a la gestión y diseño de 

políticas públicas, obteniéndose los siguientes resultados respecto a los 

Lineamientos y estrategias de intervención, se identificó que el PROCOMPITE 

2013 fue utilizado como herramienta  de campaña política, esto ocasiono que 

no se han elegido a las asociaciones indicadas con buena experiencia y 

desarrollo como cadena productiva, el Gobierno Regional de Apurímac destino 

S/ 14,377,213.50 que represento el 7.53% del total.  Respecto al compromiso 

de las instancias de la política en la implementación del PROCOMPITE, se 

cofinancio a once AEOs, y entre 39.67% a 74.59% se destinó para equipos, 

maquinarias, el 25.41% al 60.33%, para personal profesional del seguimiento y 

monitoreo. Los resultado hallados en los beneficiarios se encontraron que el 

54.54% comercializan sus productos de manera Individual y asociada, en un 

AEO el 100% de vacas entregadas eran de descarte, también el 19.05% tuvo un 

incremento en calidad y cantidad de su producción, el 23% incremento sus 
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ingresos económicos, el 68.20% afirma que le falto mayor asistencia técnica 

por parte de PROCOMPITE, la Satisfacción con la implementación de 

máquinas y equipos, fue Satisfecho 31.82% e Insatisfecho 59.1%; respecto a la 

generación de empleo el 81.82% insatisfecho, el 18.18% altamente 

insatisfecho; mientras que en asistencia técnica el 68.18% muy insatisfecho, 

13.64% satisfecho y también está altamente insatisfecho. Se llego a la 

conclusión que pese a problemas en la elección de AEOs, en la implementación 

y otros, se encontrados aspectos positivos que se han desarrollado avance en la 

competitividad y sostenibilidad en los beneficiarios de las cadenas productivas 

y de alguna manera a dinamizado la economía local. Esta investigación tiene 

relación con la presente investigación debido a que también a evaluado el nivel 

de satisfacción de los beneficiarios en aspectos de producción, productividad y 

equipamiento del PROCOMPITE. 

Alva, (2018), efectuó un trabajo de investigación que se titula “Evaluación de 

la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL, basada 

en la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de: La 

Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (Periodo 2007-2016)”, así mismo los 

objetivos en estudio fueron evaluar la calidad de vida de la población, 

identificar las inversiones sociales, determinar la variación de la calidad de vida 

y calcular el Social Progress Index (SPI) con respecto a la inversión social con 

fondos de la actividad minera en los distritos señalados, en el periodo 2007-

2016, la hipótesis general propuesta fue si la calidad de vida de la población de 

los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-

2016 es favorable por los beneficios socioeconómicos de la inversión social 

realizada con fondos de la actividad minera, el diseño que se utilizó en la 

investigación fue no experimental, longitudinal de tendencia utilizando talleres, 

entrevistas, trabajo de gabinete y la metodología del SPI (2016), los resultados 

obtenidos muestran que el reconocimiento y valoración de la inversión social 

son beneficiosas para mejorar la calidad de vida, las inversiones han sido 
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significativas de los entes ejecutores; la calidad de vida ha mejorado según el 

estudio de gabinete, y el SPI para los tres distritos alcanzó un puntaje de 64.76 

representando un nivel medio alto, de esta forma se concluye que se han 

mejorado los niveles de calidad de vida a través de la inversión social de las 

mineras de Cajamarco y su rol importante. Este tipo de estudio está relacionado 

también porque muestra una referencia midiendo la variable mejora de la 

calidad de vida a través de fondos sociales de una minera privada. 

Albares y Morales (2016), realizaron la investigación que lleva por título 

“Asociación de la pobreza con el clima social familiar y la calidad de vida de 

las familias de Cajamarca, caserio de Puyllucana” el objetivo de determinar la 

relación entre pobreza con clima social familiar y la calidad de vida de las 

familias de Cajamarca, caserío de Puyllucana. encontrándose una correlación 

moderada entre las tres variables. Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

En lo que correspondió a las madres de hogares, existió un nivel de pobreza 

bajo inferior. Al considerarse el nivel de calidad de vida de las familias se 

encontró que predomina un nivel medio; así mismo en lo que respecta al nivel 

del clima social familiar de las familias, existió un nivel medio en las 

dimensiones de Relación, desarrollo y estabilidad. Cuando se habló sobre 

correlación entre nivel de pobreza y los niveles de calidad de vida de las familias 

del caserío de Puyllucana, se puedó observar una correlación moderada. Por 

último, en la correlación múltiple entre pobreza y las dimensiones de clima 

social familiar de las familias del caserío de Puyllucana se encontró una 

correlación débil. 

Arpasi, (2018), efectuó un estudio en la tesis, para optar el grado de maestro, 

que tiene por título Programa social Haku Wiñay y calidad de vida en 

pobladores de Maray, Puñun y Tongos del distrito Checras y provincia de 

Huaura 2016, con el objetivo de determinar la relación que existe entre el 

programa social Haku Wiñay y calidad de vida en pobladores beneficiarios, 



34 
 

planteándose la siguiente hipótesis existe relación significativa entre el 

Programa Social “Haku Wiñay”  con la calidad de vida en pobladores de Maray, 

Puñun y Tongos, la metodología se plasmó bajo el diseño no experimental de 

tipo transversal correlacional, se realizó un muestreo de probabilística y 

estratificado que considero 204 miembros de familia de cada hogar, el análisis 

considerado se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo cual se utilizó 

tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman. Los resultados de los datos evidencian que existe una 

relación muy significativa entre el programa social Haku Wiñay con la calidad 

de vida en pobladores de Maray, Puñun y Tongos del distrito Checras y 

provincia de Huaura 2016; teniendo valores positivos (0,609) de coeficiente de 

correlación Rho de Spearman. En conclusión, la relación del programa Haku 

Wiñay y la calidad de vida tiene relación positiva en la zona de estudio. Esta 

investigación tiene mejor relación con la presente tesis porque en nuestro caso 

se evalúa el fondo que financia el PROCOMPITE con respecto a la calidad de 

vida que tienen los respectivos beneficiarios.  

Barrueto (2019), desarrollo un trabajo de investigación que lleva por título “La 

mejora en la calidad de vida de pequeños productores de cacao a través de la 

asociatividad empresarial: caso cooperativa central cacao de aroma – provincia 

de Tocache”,  con el objetivo de estudiar los impactos en la calidad de vida en 

micro y pequeños productores de cacao en el periodo desde el año 2014 hasta 

el 2017, la investigación descriptiva fue desarrollado con técnicas de 

metodología cualitativa bajo el empleo de entrevistas, visitas a la comunidad y 

cooperativa respectiva, el estudio identifico que Índice de Desarrollo Humano 

de 0.26 a un 0.44 lo mejoro en publicaciones desde 2004 al 2015, de la misma 

forma se observó una mejora en la ganancia por kilogramo de cacao cambiando 

de 0.30 a 0.80, otro indicador encontrado fue que se redujo el índice de hechos 

delictivos pasando de 21 en el año 2013 a 12.9 en el año 2018, considerándose 

Tocache una convivencia más tranquila, las mujeres pasaron de tener cargos 
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directivo en promedio de 1 en el 2014 paso a 10 en 2018, de esta forma el autor  

concluye que los productores de cacao han mejorado su calidad de vida y 

confirma que la experiencia ha sido realmente positiva e indirecta a la 

comunidad de Tocache. Este antecedente refleja como bajo un programa 

político y orientado al sector productivo, basado en estudio e indicadores de 

muchos años han permitido evaluar la mejora de la calidad de vida, es 

precisamente desde esa relación que se asemeja con la presente investigación 

pero en caso del programa PROCOMPITE.   

Calderón e Infantas, (2017) realizaron una investigación cualitativa, 

correlacional que lleva por título “El rol de la mujer del área rural y su inclusión 

al sistema financiero como estrategia en la mejora de la calidad de vida, distrito 

de Anta - provincia de Anta – región Cusco, 2009 - 2016”, con el objetivo de 

estudiar la determinación del rol de la mujer en el área rural y su inclusión al 

sistema financiero como una estrategia en la mejora de la calidad de vida, los 

autores consideraron como hipótesis general que la evolución del rol de la 

mujer, los factores socioeconómicos y la inclusión de la mujer del área rural al 

sistema financiero intervienen en la mejora de su calidad de vida, el aspecto 

metodológico que se ha considerado es información cuantitativa, así mismo se 

efectuaron encuestas a 70 socias de la respetiva Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, se identificó como resultado que el 92.86% de las socias mejoran su 

calidad de vida, después de participar en el sistema crediticio y/o financiero, 

por lo que se logra concluir que la gran mayoría de las mujeres involucradas en 

el aspecto financiero han mejorado su calidad vida demostrando de esa forma 

su importante rol en este ámbito de estudio. Este tipo de investigación tiene su 

consideración en una de las dimensiones que evalúa la presente investigación 

que es denominado como bienestar material, desde luego en nuestro caso vamos 

evaluar su relación por el PROCOMPITE. 
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Cano (2016), realizo la tesis de grado, que tiene por título Influencia de la 

asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola del programa 

PROCOMPITE en la productividad de la quinua de los agricultores pobres del 

distrito de Independencia - Huaraz, 2014, con el objetivo de explicar la 

influencia de la asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola en la 

productividad de los agricultores en el año 2014, y propuso la hipótesis general: 

La asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola suministrados por 

el Programa PROCOMPITE afectan claramente en la productividad de la 

quinua de los cultivadores pobres del Distrito de Independencia, Huaraz, 2014; 

en la metodología aplicó el diseño no experimental, correlacional, descriptivo, 

y para explicar la productividad utilizo un modelo econométrico, obteniendo 

como resultado que el principal factor explicativo de la productividad de la 

quinua es la asistencia técnica, es decir, si se aumenta una hora de asistencia 

técnica  se tendrá como resultado un incremento de 88% sobre la producción, 

en el caso del factor maquinaria agrícola tiene también un efecto directo sobre 

la producción del 10%, pero a pesar del apoyo con maquinaria y asistencia 

técnica de los profesionales ninguna de las comunidades beneficiarias tampoco 

llegaron a la meta de producción. Por lo que se llega a concluir que los 

problemas culturales y de organización afectan a las organizaciones comunales 

por el cual no pudieron alcanzar la meta de producción y productividad, sin 

embargo, se valora con el valor altamente significativo que la asistencia técnica 

y el factor maquinaria tiene un efecto directo en mejorar los niveles productivo. 

El trabajo de investigación tiene su relación con la investigación presente pues 

también se investiga la relación de la implementación del PROCOMPITE en 

los beneficiarios de varias asociaciones agro productivas.   

Castilla (2019), en su investigación, para obtener el título profesional, 

denominado Impacto de la aplicación de la ley PROCOMPITE sobre agentes 

económicos organizados en cuyes, con el objetivo de determinar los impactos 

a partir de la ejecución de planes de negocio de la Ley N° 29337 sobre unidades 
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de crianza de cuyes de las Comunidades de Suncco y Conchacalla; la hipótesis 

general fue el impacto del PROCOMPITE genera un impacto positivo en los 

agentes económicos organizados de cuyes, la investigación tomo como 

metodología el tipo descriptivo, para ello tomo técnicas diversas para la 

obtención de datos como la observación, encuestas, archivo documentario, 

entrevistas a funcionarios y beneficiarios; alcanzando los resultados donde se 

muestran que el 100% de los criadores de cuyes ahora utilizan galpones, el 80% 

mejoró su equipamiento (comederos, bebederos, gazaperas y jabas), por lo 

mismo mejoraron sus ingresos económicos con la implementación del 

PROCOMPITE, las conclusiones fueron positivos en la mayoría de los 

indicadores debido a las mejoras brindadas como infraestructura, sistema de 

alimentación, sanidad, comercialización, traduciéndose en impactos 

económicos, tecnológicos y educativos a favor de los beneficiarios, de esta 

manera se toma como una referencia favorable la intervención del fondo 

PROCOMPITE en asociaciones beneficiarias. La investigación tiene una 

directa relación pues midió el impacto del PROCOMPITE con las AEOs y la 

presente investigación también pretende determinar los resultados a través de 

la relación en la calidad de vida de los beneficiarios.  

Champi y Guzman (2017). Realizaron el estudio que lleva por título “Impacto 

del comercio ambulatorio en la calidad de vida de la mujer trabajadora en el 

centro histórico del distrito de Cusco – 2016” el objetivo estudiado fue Analizar 

el impacto del comercio ambulatorio en la calidad de vida de la mujer 

trabajadora, a través de los ingresos que generan en este medio, el nivel 

educativo alcanzado, el nivel de violencia a la que están expuestas, su situación 

referente a la división social del trabajo por sexo en los hogares y el motivo que 

las llevo auto emplearse en este medio, fue una investigación realizada en un 

solo periodo que comprende el año 2016. Llegaron a una conclusión que la 

educación es uno de los factores necesarios para tener mejores oportunidades 

laborales, la violencia en este espacio es constante sin importar si estas dentro 
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de un sindicato, gremio o asociación que son reconocidas legalmente, las 

labores domésticas siempre están asociadas a la mujer de igual manera al 

cuidado de los hijos, por ello se ve la presencia de infantes. A pesar de obtener 

ingresos menores al sueldo básico, ellas optan por auto emplearse, sin embargo, 

la falta de oportunidades no impide que tengan un espíritu de emprendimiento 

ya que la mayoría desea ser capacitada para mejorar su posición. 

Díaz (2019), en la tesis para optar el título profesional, efectuó una 

investigación titulado Impacto económico de la estrategia PROCOMPITE en la 

cadena de valor de la vida, el estudio se realizó en el período 2013-2018 en la 

región Lima, planteándose como objetivo determinar el impacto económico de 

la implementación del PROCOMPITE en la cadena de valor de la vid, y 

también planteó como la Hipótesis general: La intervención del PROCOMPITE 

Regional ha impactado económicamente de manera positiva en la cadena de 

valor de la vid, en el período 2013 – 2018 en la Región – Lima. Para esta 

investigación del tipo descriptivo, el investigador ha tomado como referencia el 

empleo de análisis documentario, así mismo obtuvo datos mediante las fichas 

de análisis bibliográfico y documental, complementariamente empleo la 

observación no experimental, indudablemente tuvo que entrevistar a los 

beneficiarios del PROCOMPITE; para luego y finalmente alcanzar los 

resultados el cual se expresaron a través de histogramas y cuadros estadísticos 

y se pudo determinar que el 77.1% de los productores mejoraron sus ingresos 

económicos, mientras que el 22.9% se ha mantenido igual; por el cual concluye 

que el impacto económico con apoyo del PROCOMPITE es evidentemente 

positivo y favorable para los productores dedicados en esta cadena de valor de 

uva y productos derivados, a pesar de mostrar ciertas debilidades. Este 

antecedente tiene su vinculo con la investigación actual también porque evalúa 

la relación del PROCOMPITE y asociaciones productivas en un ámbito de 

estudio de Huancavelica. 
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Fernández (2018), realizó una investigación, en la tesis de obtención de grado 

de maestro, que tiene por título Programa productivo Haku Wiñay en la calidad 

de vida de los beneficiarios del distrito de San Andrés de Tupicocha-Huarochirí 

2018, el cual tuvo como objetivo determinar la incidencia de programa 

productivo Haku Wiñay en la calidad de vida de los beneficiarios del lugar en 

mención, el estudio se propuso percibir las experiencias de los beneficiarios en 

función a la política de asistencia del estado en favor de los más necesitados, y 

se planteó como Hipótesis general: El Programa Productivo Haku Wiñay incide 

significativamente en la Calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de San 

Andrés de Tupicocha-Huarochirí 2018; el tipo de investigación es del tipo 

aplicada y para ello empleo la metodología con un enfoque hipotético 

deductivo, con carácter relacional, con la cual se buscó medir dos variables 

primera V1: Variable Programa Productivo Haku Wiñay (causa) y la segunda 

V2: Variable calidad de vida (consecuencia) y ver el grado de relación entre 

ambas y su dependencia dado el contexto de desarrollo social como parte de la 

función del estado, el resultado en la prueba de regresión ordinal se observa que 

un 87.2%, y en la prueba de estimación de parámetros el valor Chi-cuadrado es 

de 47,399 y con 1 grado de libertad y una significancia menor a 0,05 por lo que 

los investigadores llegaron a la conclusión que la aplicación del programa 

productivo Haku Wiñay incide directa y significativamente en la calidad de vida 

de los beneficiarios del Distrito de San Andrés de Tupicocha-Huarochirí 2018; 

al realizar otras pruebas de regresión y al obtener el valor Chi-cuadrado, se 

obtienen fortalecimiento de los sistemas productivos familiares, el 

mejoramiento de la vivienda saludable , la Promoción de Emprendimientos 

Rurales Inclusivos, el Fomento de capacidades financiera, son aspecto que 

tienen un efecto muy significativo en las familias y la tener la calidad de vida y 

por los cuales rechazaron las hipótesis nula respectivamente. Como puede 

observarse a través de este fondo de Foncodes, que es otra modalidad de 

fortalecimiento a las familias rurales de parte del gobierno peruano, la 
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investigación a relacionado con la calidad de vida de los mismos, y es desde ese 

enfoque que también tiene vínculo con la investigación actual.    

Fernández (2018), realizo una investigación, al realizar la tesis de maestría en 

ciencias, que tiene por título Análisis de la gestión del plan de negocios de la 

asociación de productores agropecuarios la Apalina, promovido por 

AGROIDEAS y su contribución en la lucha contra la pobreza en Cajamarca 

2013- 2016, el objetivo del estudio fue examinar el aporte de la gestión del plan 

de negocios de la asociación de productores agropecuarios la Apalina a reducir 

la pobreza en el caserío del mismo nombre; y planteo la hipótesis la gestión del 

plan de negocios de la asociación de productores agropecuarios la Apalina ha 

contribuido a reducir la pobreza en el caserío, del distrito de la Encañada, en la 

región de Cajamarca. La investigación es del tipo descriptivo, la metodología 

empleada fue un diseño de investigación no experimental–transaccional, el 

método de investigación es inductivo – deductivo, la muestra fue de 25 personas 

a los cuales se les encuesto con cuestionario de 24 preguntas. Los resultados 

arrojaron que existe un incremento significativo en las cantidades de litros de 

producción como el detalle siguiente: antes del proyecto (162 litro de leche), 

durante el proyecto (214 litros de leche) y después del proyecto (348 litros de 

leche) lo que indica un incremento de 49% y de 44% respectivamente al 

finalizar el proyecto, se puede concluir que el presente plan de negocio permitió 

incrementar el nivel de ingresos de las familias del caserío la Apalina, y 

permitió mejorar las condiciones de vida de dichas familias o los asociados del 

caserío La Apalina. Este antecedente demuestra un resultado favorable que 

mediante otro fondo del gobierno del Perú denominado Agroideas, permitió 

mejoras en el aspecto productivo de esta organización (asociación) y desde ese 

aspecto tiene relación con la presente investigación desde el enfoque del fondo 

del PROCOMPITE.   
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García y Cervantes (2018), en la tesis para optar el grado de magister, realizo 

un estudio titulado Factores que estarían limitando la implementación de 

PROCOMPITE en las comunidades de Santiago de Huaros y Quilmana del GR 

de lima y las comunidades de Pucayacu y Pucuchinche del GR de Huánuco, 

con el objetivo de Identificar los elementos que restringen la implementación 

de PROCOMPITE en las comunidades de los GR seleccionados, estudiando las 

capacidades organizacionales y destrezas personales del personal de los GR y 

las AEOs, para este tipo de investigación aplicada se usó una metodología 

mixta, la metodología cualitativa para realizar entrevistas a los funcionarios del 

gobierno regional y del MEF y la cuantitativa para poder obtener indagación 

respecto a los beneficiarios, los resultados identificados muestran que hay 

limitación del PROCOMPITE, y están ubicadas en las propias áreas 

encargados, también se logró identificar que es bajo el nivel de articulación con 

el mercado esta falta acción limita el crecimiento sostenible de mercados; 

también se identificó que no hay una política de seguimiento y monitoreo de 

los planes de negocios el cual afecta que no se garanticen su sostenibilidad y 

por lo mismo en la mejora del bienestar socioeconómico de las AEOs. 

Concluyeron que el PROCOMPITE muestra un parecer de un programa 

asistencialista y no se busque maximizar la rentabilidad, y los beneficiarios 

estarían solo esperando la entrega de equipos y servicios por parte de los 

gobierno regionales o locales, otro aspecto identificado es que la asociatividad 

no se considera estratégicas para impulsar la productividad y los ingresos 

económicos de los beneficiarios. Tiene relación con la presente investigación 

porque el estudio ha identificado que los beneficiarios lo toman desde un 

aspecto asistencialista y sin compromiso serio en el desarrollo individual y de 

la organización (AEO), esto va influir determinantemente en su calidad de vida 

de los mismos. 

Gutierrez H. (2019) realizó una investigación en la tesis de grado titulado 

Calidad de vida de los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en 
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Hualhuas distrito de Huancayo provincia de Junín, el cual tuvo como objetivo 

conocer el nivel de calidad de vida de los adultos mayores pertenecientes al 

Programa Social Pensión 65, en la metodología se consideró la investigación 

del tipo básica de nivel exploratorio descriptivo, para el recojo de información 

la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario, 

aplicado a 58 adultos mayores entre varones y mujeres, el autor considero como 

hipótesis general que el nivel de la calidad de vida que alcanzan los adultos 

mayores beneficiarios del Programa Social Pensión 65 es medio, los resultados 

demuestran que la dimensión de bienestar emocional un 72% alcanzan un nivel 

medio, el 22% posee un nivel de bienestar alto y el 5% asume un nivel de 

bienestar bajo; en caso de la dimensión de relaciones interpersonales, el 93% 

de los adultos mayores alcanzan un nivel medio de bienestar, el 5% restante 

tiene un nivel de bienestar alto y el 2% posee un nivel de bienestar bajo; en la 

dimensión de bienestar físico un 97% alcanzan un nivel bajo de bienestar y el 

4% tienen un nivel de bienestar medio, en la dimensión de bienestar material el 

resultado de la hipótesis es claro porque muestra que un 81% alcanzan un nivel 

bajo de bienestar y el 19% poseen un nivel de bienestar medio; en la dimensión 

de desarrollo personal el 85% alcanzan un nivel medio de bienestar y el 16% 

tiene un nivel de bienestar bajo; en caso de la dimensión de autodeterminación 

se obtiene que el 64% tienen un nivel de bienestar alto mientras que el 35% 

tiene un nivel de bienestar medio y el 2% tiene un nivel de bienestar bajo;  en 

la dimensión de inclusión social el 74% cuentan con un nivel medio de 

bienestar, el 24% tiene un nivel de bienestar bajo y el 2% mantiene un nivel de 

bienestar alto; y en la dimensión de derechos el 67% alcanzan un nivel alto de 

bienestar, el 28% tienen un nivel de bienestar medio y el 5% posee un nivel de 

bienestar bajo, se concluye que la calidad de vida de la población evaluada es 

de nivel medio, esto se observa en las ocho dimensiones de la calidad de vida 

consideradas y propuestas por Robert Schalock, así mismo son las mismas 

dimensiones que se viene considerando para la presente investigación.  
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Gutiérrez 2019, realizó una investigación, en la tesis para optar el título 

profesional, denominado Implementación del programa PROCOMPITE y la 

competitividad de los productores agropecuarios del distrito de Ite, con el 

objetivo de determinar la proporción de estrategias implementadas por 

PROCOMPITE que guardan relación significativa con el mejoramiento en la 

competitividad lograda por los productores agrarios beneficiarios, en el cual se 

propuso como hipótesis que más del 50 % de las estrategias implementadas por 

PROCOMPITE están asociadas a los niveles de competitividad conseguido por 

los productores beneficiarios, el metodología está basada en la estadística 

descriptiva, y se realizó  con la técnica de encuestas, logrando obtener los 

siguientes resultados en la estrategia de desarrollo de capacidades se identificó 

una diferencia significativa del asesoramiento profesional dirigido a los 

productores (0,005 < 0,05), y no se tuvo significancia estadística en caso de la 

transferencia de infraestructura asociada a la competitividad de los productores 

beneficiarios del PROCOMPITE (0,046 < 0,05), los análisis se realizaron con 

un nivel de confianza del 95 %, así mismos el nivel de capacidad competitiva 

de los productores fue en 1.5% en nivel alto, 27,3 % en nivel medio; y 71,2 % 

nivel bajo, llegando a la conclusión que el 18,8 % de las acciones del proceso 

de implementación del programa de PROCOMPITE están ligadas a los 

horizontes de competitividad. Esta investigación se relaciona porque el 

investigador evaluó varios resultados que se obtuvieron en la implementación 

del PROCOMPITE y la presente investigación tiene la intensión de evaluar 

resultados similares producto de la acción del PROCOMPITE.  

Ilquimiche (2018), realizó un estudio para obtener el grado de maestra, cuyo 

título de investigación es Incidencia del proyecto productivo Haku Wiñay en la 

mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Chugay, 2017, 

con el objetivo de establecer la Incidencia del proyecto productivo haku wiñay 

en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Chugay. 

Se planteo la Hipótesis de que el proyecto productivo Haku Wiñay incide 



44 
 

significativamente en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del 

distrito de Chugay, 2017, la investigación realizada es del tipo aplicada, para su 

desarrollo utilizó el método cuantitativo, correlacional causal y un corte 

transversal, se aplicó encuestas, cuestionario, para hallas las correlaciones se 

determinó utilizar pruebas no paramétricas para analizar la relación de 

causalidad entre las variables, se utilizó en este caso el Coeficiente de 

Contingencia del Estadístico de Tau-b- de Kendall. Los resultados obtenidos 

muestran un impacto directo y significativo del proyecto productivo Haku 

Wiñay en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de 

Chugay, y concluye que el programa social Haku Wiñay y sus 4 componentes 

fundamentales: Fortalecimiento y consolidación de sistemas productivos 

familiar rural, Mejora de la vivienda saludable, Promoción de los negocios 

rurales inclusivos y Fomento de las capacidades financieras han empoderado a 

los beneficiarios con prácticas de nuevas técnicas productivas según la 

información obtenida y ha mejorado la calidad de vida de sus beneficiarios. 

Como se observa la investigación tiene su relación porque a través del proyecto 

y/o programa del estado el investigador evaluó si a través de las acciones del 

proyecto se mejoró los niveles de calidad de vida.   

More (2017), realizo una investigación con fines de obtener el título 

profesional, el título del mencionado estudio es Análisis de la experiencia 

PROCOMPITE en el centro poblado menor Otuzco y su aporte al desarrollo del 

sector textil 2009-2013, caso, asociación la Merced. Para ello se planteó como 

objetivo determinar el aporte al desarrollo textil en las socias a partir de la 

implementación del PROCOMPITE en la asociación la Merced durante el 

período 2009 – 2013, así mismo, propuso la hipótesis que desde la 

implementación del PROCOMPITE en la Asociación “La Merced” del Centro 

Poblado Menor de Otuzco la experiencia de las asociadas dentro del periodo de 

estudio no ha generado aporte significativo al desarrollo textil. Logrando 

identificarse en los resultados donde se demuestran que el 57,3% consideraron 
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a la confección de tejidos como actividad complementaria, el 81,5% se dedican 

a la confección de prendas, así mismo el 76,4% siguió empleando los palitos o 

crochet, y solo el 12,87% se dedicó a emplear las maquinas tejedoras a pesar de 

que los equipos e insumos fueron implementados por el programa, mientras que 

el 10,5% trabajo con palitos y maquina tejedoras. Se identificó que, a pesar de 

contar con los insumos, máquinas y otros la asociación no ha tenido una 

transformación significativa en la organización y producto, esto se reflejó en 

los ingresos económicos en los 03 años evaluados; en conclusión, se demuestra 

que tanto antes y después del PROCOMPITE han mantenido una actitud poco 

emprendedora de parte de la acción de los beneficiarios por tanto no ha tenido 

un impacto de cambio. Esta investigación se relaciona debido a que se analiza 

una organización que fue financiada por el Fondo PROCOMPITE. 

Paño (2017), efectuó la investigación titulada Incidencia del PROCOMPITE en 

la productividad y competitividad de los productores de flores en las 

comunidades campesinas de Pumamarca y Ccorao del distrito de San Sebastián, 

provincia y región del Cusco periodo 2014 – 2015, en el cual propuso como 

objetivo determinar la incidencia de las iniciativas de apoyo a la competitividad 

productiva – PROCOMPITE, en los productores de flores de las comunidades 

campesinas de Pumamarca y Ccorao, para este caso el investigador considero 

como hipótesis general si la incidencia de iniciativas de apoyo a la 

competitividad productiva – PROCOMPITE, incrementa la productividad y 

competitividad de los productores de flores en las Comunidades Campesinas de 

Pumamarca y Ccorao del distrito de San Sebastián, provincia y región del Cusco 

en el periodo 2014-2015. Al identificar los resultados se identificaron que el 

100% de los productores de las comunidades campesinas de Pumamarca y 

Ccorao afirma que en estos últimos 02 años incrementaron su producción, 

productividad y competitividad, además preciso que el 100% de los productores 

de flores, aseveran que el motivo principal de su participación en una asociación 

es ser beneficiario del PROCOMPITE, de tal manera llego a concluir  que los 
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ingresos monetarios de los productores de flores se incrementaron, debido a la 

implementación de Iniciativas de apoyo a la Competitividad Productiva – 

PROCOMPITE. 

Salas (2017), efectúo un estudio el cual fue publicado mediante un resumen del 

evento denominado, El rol de la asociatividad en la participación comercial de 

los productores agrarios: el caso de Piura, desarrollada en el marco del 

Concurso Anual de Investigación 2015 del CIES, al artículo resumido y 

publicado tiene por título La asociatividad como motor de la agricultura; para 

lo cual se propuso los siguientes objetivos: a) Determinar los factores que 

afectan la participación de los productores en las asociaciones; b) Evaluar las 

diferencias de género, partiendo de la hipótesis de que existen brechas entre 

hombres y mujeres en el desarrollo comercial y en la participación en 

asociaciones; c) Cuantificar la tasa de asociatividad según el tamaño de la 

unidad agropecuaria, encontró como resultados que la participación en formas 

de organización las mujeres (7,5%) tienen menor participación que los varones 

(13,9%), pero contrariamente las mujeres (88,0%) con grandes unidades 

agropecuarias tienen un porcentaje de participación mayor al de varones 

(85,8%). También logro identificar que contar con un mayor número de 

familiares dentro del hogar puede brindar al productor hombre más apoyo en 

las labores domésticas y agrarias, lo que permite disponer el tiempo necesario 

para participar en diversas organizaciones sociales, productivas y de regantes; 

así también encontró que hay una alta relación del nivel educativo con la 

participación de los productores en una asociación en ambos sexos. 

Tello (2016), realizo un trabajo de investigación, al cual tiene por título El 

efecto productivo-económico generado por PROCOMPITE mediante plan de 

negocios en naranjas zonal de palma real - Echarati – La Convención – Cusco, 

con el objetivo de evaluar la situación económica del productor de naranja, 

empleo la metodología descriptiva, y analizar el plan de negocio implementado 
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en el periodo 2013 a 2014. Los resultados permitieron conocer las 

características sociales y económicas más importantes como son la ubicación 

del terreno, nivel de estudio, práctica en el cultivo, género, edad, área del 

terreno, variedades de cultivo, cantidad de producción entre otros que afronta 

en el cultivo, los agricultores beneficiados cambiaron su actitud positivamente 

cuando fueron implementados por el PROCOMPITE por las mejoras en los 

ingresos económicos  tal es así, que  16 de ellos mejoraron su ingreso entre  30 

y 40 mil soles y 5 agricultores tienen un ingreso superior a 70 mil soles, es 

bueno adicionalmente precisar que los productores fueron capacitados en el 

manejo del cultivo como son las podas, control de plagas y enfermedades, 

aplicación de fertilizantes, manejo de cosecha y post cosecha, manejo de 

malezas, comercialización y mercado, se pudo concluir que el fondo 

PROCOMPITE orientado de buena manera permite realizar las mejoras 

económicas en una organización agropecuarias como son las AEOs, 

definitivamente la mejora de los ingresos tiene una relación con mejorar la 

calidad de vida y desde ese enfoque la presente investigación pretende evaluar 

sus variables y relacionados con directamente con el fondo PROCOMPITE. 

Ulloa (2018), realizo el estudio que lleva por título “El turismo y la calidad de 

vida de los productores de calzado del cantón Cevallos” tuvo como objetivo 

Analizar el impacto que genera el turismo en la calidad de vida de los 

productores de calzado del Cantón Cevallos Para verificar esta tendencia fue 

necesario realizar una evaluación por medio de una encuesta a los actores de la 

investigación, y utilizando el método estadístico Chi cuadrado fue posible 

demostrar la relación de las dos variables de estudio, es decir, tuvo los 

siguientes resultados  el turismo no solo mejora la calidad de vida de las 

personas que se encuentran trabajando en esta rama de actividad económica, 

sino que también, como en el caso de Cevallos, influye positivamente en otros 

negocios, y en este caso en el calzado, incluso siendo la principal fuente de 

ingresos la dada por los turistas que visitan el cantón. 
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Vergara y Herrera (2017), efectuaron una investigación al cual denominaron 

como título Efectos de la inversión con el PROCOMPITE en la competitividad 

de la cadena productiva del café en el distrito de Quellouno – la Convención – 

Cusco, con el objetivo de identificar y conocer los efectos generados con la 

inversión del PROCOMPITE en la cadena productiva del café en el distrito de 

Quellouno, de la misma forma los autores plantearon como hipótesis que El 

efecto de la inversión con el PROCOMPITE es positivo porque genera 

competitividad de la cadena productiva del café en el distrito de Quellouno, en 

cuanto a la metodología utilizó documentación secundaria como libros, 

revistas, trabajos de investigación y como fuente primaria efectuó encuestas a 

un total de 75 personas beneficiarias de la cadena productiva del café en la zona 

de intervención, el estudio identifico como resultados que la inversión del 

programa PROCOMPITE ha generado una mejora de la producción y 

productividad del grano de café en 05 cuencas del distrito de Quellouno, hasta 

20 quintales/has y el rendimiento en taza hasta 70%, así mismo, permitió 

generar una mayor utilidad económica para los caficultores, la investigación 

permitió finalmente llegar a la conclusión que con la ejecución de planes de 

negocio en la cadena productiva de café se ha contribuido en el mejoramiento 

del rendimiento productivo y la calidad del grano de café a través de la 

reducción de la incidencia de enfermedades y mejoramiento de la capacidad 

productiva de los suelos y mejorando la calidad de vida de los productores de 

café a través de la generación de mayores utilidades económicas. 

Villacrés et al (2018), realizaron una investigación científica, el cual fue 

publicado en un artículo científico titulado Mejorando calidad de vida de 

personas seropositivas con modelo calidad de vida relacionado con la salud, el 

cual tuvo como principal objetivo mejorar la calidad de vida en personas con 

VIH del grupo de autoayuda Mutua mediante el modelo de calidad de vida 

relacionado con la salud, la metodología fue investigación mixta, cualitativa, la 

muestra se conformó 37 personas infectadas con VIH a quienes se aplicó la 
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entrevista semiestructurada y el cuestionario GENCA, el estudio tuvo el rigor 

científico y los principios de la Biotecnología Personalizada, los datos fueron 

procesados por análisis temático y la descripción en gráficos estadísticos, se 

elaboraron las categorías, en primer momento se consideró el malestar  

biorgánico por TARGA y seropositividad, en segunda categoría fueron los 

trastornos  psicológicos  con las subcategorías depresión, comportamiento  

suicida  y  baja  autoestima, así mismo en tercera categoría la dificultad  en  las  

relaciones  sociofamiliares, con las subcategorías de exclusión social,  

discriminación  y  problemas  en  la relación  de  pareja  y  sexualidad, en los 

resultados de la categoría malestar Biorgánico por Targa y Seropositividad se 

hallo que 4 de 30 personas con VIH del GAM tienen un bajo bienestar físico y 

13 personas cuentan con un bienestar físico regular, y el resto se encuentra en 

buen estado físico, en la categoría de Trastornos Psicológicos los resultados nos 

muestran que 10 de 30 personas tienen bienestar emocional bajo y 12 regular, 

mientras que 8 personas están en un estado emocional adecuado, en la categoría 

de dificultad en las relaciones socio familiares se evidencio que 6 personas 

portadoras del VIH tienen bajas relaciones socio familiares y 16 de 30 son 

regulares con la familia, amigos y pareja. Se concluyó que las afecciones 

orgánicas, consecuencia de la TARGA y seropositividad, afecta la calidad de 

vida de las personas evaluadas los cuales van acompañados de trastornos 

psicológicos, comportamientos con baja autoestima y vivencias de 

discriminación por familiares, pareja y sociedad, el estudio tiene relación 

porque considera ciertos criterios semejantes como bienestar emocional, 

bienestar físico como en la presente investigación. 

Wong (2016), en una investigación que designo por título Evaluación social y 

económica del crédito a agricultores de pequeña escala; situación actual en la 

provincia del Datém del Marañón, región Loreto, con el objetivo de evaluar la 

situación social y económica de beneficiarios de créditos agrícolas, para ello se 

empleó la metodología de entrevista abierta, encuestas estructuradas con 
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preguntas cerradas, el autor planteo como hipótesis que los beneficiarios de 

créditos agrarios mejoraron su situación social y económica con la producción 

de diferentes cultivos, en la Provincia del Datem del Marañón, luego el estudio 

alcanzo los siguientes resultados, las personas de 40 a 60 años, tenían el grado 

de instrucción con 28.9% de primaria incompleta, primaria completa 26.6%, 

secundaria incompleta 26.67% y sec. completa 20% y superior 0.6%; las 

familias que más miembros fue de 4 personas/familia; el monto promedio de 

dinero entregado fue de S/. 3872,9; la actividad económica mayor fue la 

agricultura y pesca con 42.2%, el 64.4% son desorganizados, el 40% son 

mujeres, su mayor problema es 26.7% el mercado y la salud, 22.2% poco apoyo 

agrícola, 11% bajo nivel educativo; se concluye, a nivel social y 

económicamente no alcanzaron los efectos esperados en el mejoramiento de la 

calidad de vida de estas poblaciones. 

2.2.BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 EL FONDO PROCOMPITE  

Según, Ley 29337 (2009) los gobiernos regionales y locales pueden 

implementar fondos concursables para el cofinanciamiento de propuestas 

productivas presentados por pequeños productores de manera asociada o 

individual.  

Es decir, dicha ley establece que las intervenciones 

contengan ineludiblemente estrategias de innovación tecnológica, 

las mismas que deben ser traducidas en los planes de negocio que 

financia. A partir del 2016, los dispositivos sobre PROCOMPITE 

pasan a ser atribuciones del Ministerio de la Producción.  

Los Planes de Negocio deben estar orientados a mejorar la 

competitividad de la cadena productiva, para lo cual incorporarán 

el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnologías. En 

esta perspectiva, los Planes de Negocios a cofinanciar pueden 

considerar la transferencia de la propiedad de equipos, maquinaria, 

infraestructura, insumos y materiales. La estrategia contempla el 
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cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de negocio 

mediante la transferencia de infraestructura, maquinaria, equipos, 

insumos, materiales y servicios en beneficio de agentes económicos 

organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada 

sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible 

de la cadena productiva.  

El objetivo principal es apoyar las iniciativas empresariales 

de alto potencial en todas las regiones del Perú, por lo tanto, los 

gobiernos regionales y locales juegan un papel fundamental para su 

desarrollo, con el apoyo del ministerio de la producción y el 

ministerio de economía y finanzas (p. 3) 

La implementación de PROCOMPITE  

Ley 29337 (2009) del PROCOMPITE indica que la implementación de 

recursos se asignan mediante concursos, a estos puede presentarse persona 

naturales o jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad reconocida por 

el ordenamiento legal, lo concursos se hacen a través de la presentación de 

propuestas productivas, que es un documento que presentan los agentes 

económicos organizados (AEO) para postular al concurso PROCOMPITE, 

y mediante el cual se identifican los bienes o servicios del negocio, la 

tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto de inversión y 

operación, así como el sustento económico y financiero del proyecto.  

Los Gobiernos Regionales y Locales pueden cofinanciar propuestas 

productivas que demuestren innovación, desarrollo, mejora o 

transferencia de tecnología. PROCOMPITE cofinancia la 

transferencia de equipos, maquinaria, insumos, materiales y 

servicios, no se puede financiar la compra de vehículos, terrenos ni 

cubre los gastos de operación y mantenimiento, así como tampoco 

la entrega de dinero (p. 5).  
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Categorías del PROCOMPITE  

Cuenta con 2 categorías A y B, la primera corresponde a cadenas productivas 

donde la inversión privada es insuficiente, en tanto la segunda apoya a 

iniciativas que tienen restricciones o cuellos de botella que obstaculizan su 

desarrollo competitivo y sostenible, según, la Ley 29337 (2009) menciona 

con respecto a las categorías los siguientes: 

Categoría A: Se constituye por un mínimo de 25 socios, sea 

persona natural o jurídica; de ser persona natural, deberá estar 

representado por una Junta directiva integrada como mínimo por un 

presidente, un secretario y un tesorero, los cuales serán acreditados 

mediante el acta de la asamblea general de constitución, certificada 

por un notario o en su defecto por el juez de Paz de la jurisdicción 

correspondiente. En este caso se cofinancian las propuestas 

productivas que son presentadas por un mínimo 25 socios, el monto 

de inversión total es de S/. 200,000.00 y el porte mínimo de la AEO 

es del 20% del Monto de Inversión (MDI), entonces el 

cofinanciamiento es hasta el 80% del MDI.  

Categoría B: Constituido por un mínimo de 02 socios, son personas 

jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el 

ordenamiento legal, así mismo debe estar en registros públicos y 

tener su vigencia de poder, en este caso cada entidad puede 

establecer su número mínimo de socios, en tanto el monto de 

Inversión (MDI) es mayor a S/. 200,000.00 y hasta S/. 

1,000,000.00, el aporte de la AEO es mínimo el 50% del MDI, de 

esta manera, el cofinanciamiento debe ser hasta el 50% del MDI (p. 

4)  

Los recursos de PROCOMPITE  

Los recursos del PROCOMPITE según, la Ley 29337 (2009) menciona que: 

Se distribuyen de la siguiente manera; no todos los gobiernos 

regionales y locales están obligados a trabajar con las dos 

categorías. La regla se exonera para aquellos Gobiernos Locales 

cuyo 10% del presupuesto de inversiones destinado a proyectos 

(PIM) descontando las fuentes de operaciones de crédito y 

donaciones y transferencias no superen las 120 UIT.  
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El Reglamento del PROCOMPITE indica que se puede 

utilizar hasta el 10% del monto total asignado a cada 

PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de 

propuestas productivas, la implementación del PROCOMPITE, 

incluyendo acciones vinculadas a la convocatoria y selección y 

seguimiento de las propuestas productivas, solo se podrá utilizar 

hasta el 10 % del monto total asignado a cada PROCOMPITE, para 

estudios de apoyo a la gestión de las propuestas productivas 

PROCOMPITE, los cuales son: Estudio de Identificación y 

priorización de cadenas y zonas productivas, elaboración de planes 

de negocio, evaluación de planes de negocio, seguimiento a la 

ejecución y cierre de la ejecución, el convenio de cofinanciamiento 

es el realizado entre el Titular del GR/GL y los AEO ganadores, con 

el cual se da inicio formal a la implementación de la propuesta 

productiva y donde se debe establecer los compromisos y 

responsabilidades de ambas partes, la Unidad Técnica de 

PROCOMPITE es la encargada de la evaluación ex post; 

sistematiza información estadística de la aprobación, concurso, 

registro, ejecución y seguimiento de las Iniciativas a Nivel 

Nacional.  

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Inversión Pública, realiza anualmente una 

evaluación de resultados y/o impacto de una muestra de las 

PROCOMPITE autorizadas, teniendo en cuenta las propuestas 

productivas cofinanciadas y el desempeño del negocio durante su 

operación, en términos de su rentabilidad y sostenibilidad 

financiera (p. 3)  

Evaluación de programa PROCOMPITE 

Respecto a la evaluación del PROCOMPITE, la Ley 29337 (2009) 

menciona que:  

A pesar de la existencia de una Unidad Técnica, al tener el programa 

diversas unidades ejecutoras la sistematización de la información, 

tanto financiera como narrativa, es escasa o no es de acceso público 

libre. Otro factor importante a tomar en cuenta, es que al no existir 

un control específico dentro del programa pues sus proyectos están 

a cargo de los gobiernos sub nacionales, el control, seguimiento y 

orden en la ejecución de aquellos no son elementos que se 

sistematicen y/o se conozcan en tiempo real. 
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La transferencia de PROCOMPITE desde el MEF a 

PRODUCCIÓN podría ser una oportunidad para ordenar de mejor 

modo dicho programa pudiendo convertirse en un elemento de 

mayor importancia y relevancia para los productores rurales a nivel 

nacional. 

El presupuesto de PROCOMPITE no ha respondido a un 

Pliego Presupuestal puntual y si bien ha dependido del MEF de 

manera directa, su presupuesto es parte del asignado a los gobiernos 

subnacionales. Según la información manejada por la Unidad 

Técnica de PROCOMPITE, el presupuesto ejecutado desde los 

proyectos de dicho programa se ha ido reduciendo cada año siendo 

tal que para el año 2016 es apenas el 10.2% de lo del año 2013 (p.6) 

CADENAS QUE FINANCIO EL PROCOMPITE DEL 2013 DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS 

El Gobierno Regional de Huancavelica, en base al estudio de priorización 

de las cadenas productivas de la región de Huancavelica, ha visto por 

conveniente brindar apoyo a todas las cadenas productivas para la 

CATEGORÍA A, y para la CATEGORÍA B a las asociaciones relacionadas 

directamente con las cadenas productivas siguientes: 

 

Tabla 1 

Relación de cadenas productivas priorizadas. 

 
 Nº Nombre de la cadena productiva 

 1 Cadena productiva de la papa. 

 2 Cadena productiva del maíz. 

  3 Cadena productiva de la quinua. 

  4 Cadena productiva de la arveja. 

  5 Cadena productiva del haba. 

  6 Cadena productiva del frijol. 

  7 Cadena productiva de la cebada. 

  8 Cadena productiva de la avena. 

  9 Cadena productiva de trigo. 
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  10 Cadena productiva de vacunos. 

  11 Cadena productiva de ovinos. 

  12 Cadena productiva de la alpaca. 

  13 Cadena productiva del cuy. 

  14 Cadena productiva de la trucha      

Fuente: Acuerdo de Consejo Regional Nº 028-2013-GOB.REG.-HVCA/CR, 2013 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

El Fondo es un instrumento de desarrollo dirigido a los Productores, 

quienes, a través de la presentación de Propuestas Productivas en las 14 

cadenas productivas priorizadas, debidamente sustentadas, concursaron 

para acceder a los recursos del Fondo. 

Los recursos podrán ser destinados a inversiones y contrataciones de 

servicios, en el marco del desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de 

tecnología. 

Los recursos que se asignen a través de Fondos Concursables, tienen 

carácter de no reembolsable a condición de que se cumpla con la ejecución 

total del plan financiado, toda vez que este proceso se sustenta en la buena 

fe y credibilidad del productor elegible.  

MONTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROCOMPITE DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

Monto Total 

El monto total del concurso para este tercer PROCOMPITE del Gobierno 

Regional de Huancavelica del año 2013, fue de S/. 19,000,000.00 

(Diecinueve Millones y 00/100 Nuevos Soles). (Acuerdo de Consejo 

Regional Nº 028-2013-Gob.Reg.Hvca/CR, 2013, p. 2) 

El monto final designado destinado para la CATEGORÍA A fue de 

S/.14,265,997.84 (Catorce Millones doscientos sesenta y cinco mil 

novecientos noventa y siete y 84/100 nuevos soles), para las cadenas 
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productiva de la región Huancavelica. (Resolución Ejecutiva Regional N° 

051-2014/GOB.REG-HUANCAVELICA/PR, 2014, p. 2) 

El monto destinado para la CATEGORÍA B fue de S/. 3,646,591.50 

(Nueve Millones con quinientos mil nuevos soles), solo para las 14 cadenas 

Productivas priorizadas en el estudio de identificación de zonas con 

ventajas comparativas y potencialidades de la región Huancavelica 

(Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-

HUANCAVELICA/PR, 2014, p. 2) 

Tabla 2 

Inversión del PROCOMPITE 2013 por cadena productiva en la 

categoría B 

 

N° Cadena productiva 
Monto total destinado por la 

región 
Promedio 

 

 

1 Papa S/.             1.551.448,36 16,33%  

2 Cebada S/.             1.195.043,36 12,58%  

3 Arveja S/.                479.094,10 5,04%  

4 Haba S/.                423.080,21 4,45%  

5 Frijol S/.                519.796,14 5,47%  

6 Maíz S/.                993.140,01 10,45%  

7 Quinua S/.                340.649,28 3,59%  

8 Avena S/.                262.450,61 2,76%  

9 Trigo S/.                598.632,13 6,30%  

10 Vacunos S/.                624.419,22 6,57%  

11 Cuyes S/.                493.127,91 5,19%  

12 Alpacas S/.                879.472,27 9,26%  

13 Ovinos S/.                508.126,42 5,35%  

14 Truchas S/.                631.519,99 6,65%  

 TOTAL S/.             9.500.000,00 100%  

Fuente: Acuerdo de Consejo Regional Nº 028-2013-Gob.Reg.Hvca/CR, 2013)  

 

BENEFICIARIOS DE PROCOMPITE 

 

Son beneficiarios los productores organizados tantas personas jurídicas 

conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento 

legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en el presente reglamento, 

las personas naturales organizadas deberán ser representados por una Junta 

Directiva integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un 

tesorero, los cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea 

general de constitución, certificada por un notario o en su defecto por el 

Juez de Paz de la jurisdicción correspondiente. Estas organizaciones son 
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denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE como Agentes 

Económicos Organizados (AEOs). 

Los AEOs, deben pertenecer a las zonas con potencial productivo en cada 

cadena productiva priorizada. (Ley 29337 2009, p. 4) 

 

MONTOS DE COFINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE 

NEGOCIOS) 

Las propuestas productivas (planes de negocio) que se presentaron en las 

cadenas productivas priorizadas están según indica la reglamentación y la 

Ley 29337 (2009) dentro de los siguientes montos de inversión: 

Monto de Inversión Total de la Propuesta Productiva (Plan de 

Negocio) 

• Categoría A: Hasta S/. 200,000.00 

• Categoría B; Mayores a S/ 200,000.00 

Límite de cofinanciamiento por el Gobierno Regional por 

categoría: 

• En la Categoría A: Hasta el 80% del monto de inversión total. 

• En la Categoría B: Hasta el 50% del monto de inversión total 

con un tope máximo de S/. 1, 000,000.00 

Limite por Beneficiario 

• En la Categoría A: Como mínimo 25 integrantes por AEO. 

• En la Categoría B: Número necesario de integrantes que 

conformen su representatividad legal del AEO concordante con 

el art. 6 del reglamento (p. 4) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

Ley 29337 (2009) menciona que el fondo es un instrumento de desarrollo 

dirigido a Agentes Económicos Organizados AEO, quienes a través de la 

presentación de sus Propuestas Productivas (Planes de Negocio), 

debidamente sustentados podrán concursar para acceder a los fondos. 

Los recursos que se asignen a través del concurso PROCOMPITE, 

tienen el carácter de no reembolsable, a condición de que se cumpla 



58 
 

con la ejecución integra de la Propuesta Productiva (Plan de 

Negocio) financiado. Los bienes a implementarse con las 

propuestas Productivas Ganadoras, serán entregados en condición 

de sesión en uso. Después de dos años de su implementación, en 

base a una evaluación, éstos serán transferidos definitivamente a la 

AEO, siempre que hayan cumplido con los objetivos del Plan de 

Negocios, convenio y las condiciones establecidas en los contratos 

de cesión en uso; caso contrario la Entidad convocante podrá 

reubicar estos bienes en otras AEOs de similares características 

ubicadas en el orden prelativo en el ranking del concurso. 

El fondo cofinancio hasta un máximo del 80% del monto total del 

costo de inversión de la Propuesta Productiva de categoría A (Plan 

de Negocio) y 50% en el caso de propuestas productivas de 

categoría B, respetando los límites establecidos. En ese sentido, el 

monto que soliciten como cofinanciamiento en los planes de 

negocio deberá sujetarse a los parámetros establecidos (p. 1) 

Asociaciones ganadoras del PROCOMPITE del año 2013 

A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-

HUANCAVELICA/PR, se reconoce que 197 asociaciones de productores 

agropecuarios de las 7 provincias huancavelicanas lograron ser los 

ganadores del Fondo Concursable PROCOMPITE 2013 

En la categoría A fueron 164 asociaciones de productores los que 

lograron ganar el financiamiento, el GRH destino para estas 

asociaciones 14’265,997.84 soles. 

En la categoría B, lograron ganar 33 asociaciones quienes 

recibieron en conjunto un presupuesto de 3’646, 591.50 soles. En 

suma, en la categoría A y categoría B, el GRH invirtió un total de 

17’912,589.34 soles para apoyar a los productores. 

Las asociaciones ganadoras en su aporte de contrapartida fueron 

valorizadas en 24 millones 49,231 soles; lo que sumado al aporte 

del Gobierno Regional significa una inversión total conjunta de 41 

millones 813,543 soles (p. 2) 
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Tabla 3 

Relación de ganadores en la categoría A. 

Nº Nombre de asociación Provincia Distrito Cadena 

1 Asociación de artesanos Makyss Angaraes Ccochaccasa Artesanía 

2 
Asociación de productores Multiservicios 

Unión Lirio cuy 
Huancavelica Acoria Cuyes 

3 
Asociación de crianza de truchas Nueva 

Esperanza - Pilpichaca 
Huaytará Pilpichaca Truchas 

4 
Asociación de productores agropecuarios San 

Manuel de la C.C. Manchaylla 
Huancavelica Palca Papa 

5 
Asociación de productores agrarios e 

industriales Santa Ana de Huaribamba 
Tayacaja Huaribamba Maíz 

6 
Asociación de productores alpaqueros Santa 

Rosa de Yanaututu. 
Huancavelica Huachocolpa Alpacas 

7 
Asociación civil de productores agropecuarios y 

Multiservicios Chahuaylacc 
Angaraes Lircay 

Miel de 

abeja 

8 Asociación Virgen del Rosario Huancavelica Yauli Cuyes 

9 
Asociación de productores agropecuarios 

Centro cultural Huancalpi - Vilca 
Huancavelica Vilca Papa  

10 Asociación Altoandina de Yarccapampa Huancavelica Cuenca Alpacas 

11 
Asociación Agropecuarios Maíz Nueva Vida - 

Alhuara 
Huancavelica Acoria Maíz 

12 
Asociación de productores alpaqueros San 

Pedro 
Angaraes Ccochaccasa Alpacas 

13 
Asociación de productores de Camélidos 

Sudamericanos Nuevo Progreso. 
Angaraes Ccochaccasa Alpacas 

14 

Asociación de productores Agropecuarios 

Artesanos y generalidades huérfanos por la 

violencia política de mesaccocha 

Angaraes 
Santo Tomas 

de Pata 
Ovinos 

15 
Asociación de productores Agroindustrial de La 

Merced - Ccasir ASPAMC 
Churcampa  La merced Granadilla 

16 
Asociación de productores Alpaqueros 

Anqoripayoq 
Huancavelica Huachocolpa Alpacas 

17 

Asociación de productores Agropecuarios y 

derivados lácteos Santa Rosa de Lima de Anexo 

Santa Rosa 

Tayacaja Acraquia Vacuno 

18 
Asociación de productores de ovinos Porvenir 

Orccobamba 
Huancavelica Nuevo Occoro Ovinos 

19 
Asociación de productores Agropecuarios Los 

Girasoles 
Tayacaja 

Daniel 

Hernández 
Vacuno 

20 
Asociación de jóvenes emprendedores 

Huanaspampa 
Huancavelica Acoria Lácteos 

21 
Asociación de productores Agropecuarios 

Nueva Esperanza de Muque Huando 
Huancavelica Huando Vacuno 

22 Asociación de productores Pumaranra Huancavelica Huachocolpa Maca 

23 
Asociación de productores Agrícolas de Maca 

Ecológica 
Huancavelica Acoria Maca 

24 

Asociación de productores Agropecuarios y 

artesanos Santa Mónica del distrito de 

Huachocolpa 

Huancavelica Huachocolpa Cuyes 

25 Asociación ganadera Huacullo Aghua Huancavelica Acobambilla Ovinos 
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26 
Asociación de productores del barrio Pacas - 

Acoria BPA 
Huancavelica Acoria 

Granos y 

cereales 

27 
Asociación de alpaqueros y servicios Múltiples 

Callaocarpa de Santa Barbara - Huancavelica 
Huancavelica Huancavelica Alpacas 

28 

Asociación de productores Agropecuarios 

Unidos por el agro de la común. Campesina de 

San Miguel de Acobambilla 

Huancavelica Acobambilla Vacuno 

29 
Asociación de jóvenes emprendedores Miski 

Tanta 
Tayacaja Colcabamba Panadería 

30 Asociación Inversiones Quispe de Paltamachay Huancavelica Yauli Papa 

31 Asociación de artesanos de cobriza Sol Radiante Churcampa 
San pedro de 

coris 
Artesanía 

32 
Asociación agropecuarios y artesanal El 

Progreso 
Huancavelica Yauli Artesanía 

33 
Asociación de productores Agropecuarios 

Sayhua hermanos 
Huancavelica Ascensión Ovinos 

34 
Asociación de productores Agropecuarios Flor 

andina 
Acobamba Acobamba Quinua 

35 
Asociación de productores Agropecuarios San 

Vicente de la comunidad Pircapahuana 
Angaraes Lircay Ovinos 

36 
Asociación de productores Agropecuarios El 

bosque Parco - Rumichaca 
Huancavelica Moya Lácteos 

37 
Asociación de productores Agropecuarios del 

anexo de Pamuri 
Tayacaja Acraquia Papa 

38 
Asociación de productores Agropecuarios Mata 

Orcco 
Huancavelica Huando Papa 

39 
Asociación de jóvenes emprendedores aves de 

postura y parrilleros AJEPA 
Huancavelica 

Mariscal 

Cáceres 
Pollos 

40 
Asociación de productores de palto Urpay-

APPU 
Huancavelica 

Mariscal 

Cáceres 
Paltos 

41 
Asociación de productores Agropecuarios 

Anccapa Acobambilla 
Huancavelica Acobambilla Alpacas 

42 
Asociación de productores Agropecuarios Santa 

Cruz de Yanama distrito Huayllahuara 
Huancavelica Huayllahuara Lácteos 

43 
Asociación de productores agropecuarios Y 

artesanales natura familia Mallqui 
Huancavelica Yauli Quinua 

44 
Asociación de productores Agropecuarios San 

Isidro de Cuenca 
Huancavelica Cuenca Quinua 

45 
Asociación de productores Agropecuarios 

Centro Unión Llamacancha Acraquia 
Tayacaja Acraquia Maca 

46 

Asociación de productores Agropecuarios 

Agroindustriales y turístico la unión agraria de 

Quisuar 

Tayacaja Quisuar Cereales 

47 
Asociación de productores agropecuarios 

Illachayocc centro poblado San Pablo de Occo 
Angaraes Anchonga Cebada 

48 

Asociación Productora de artesanía impulsora 

para la paz de familiares afectados por la 

violencia política 

Huancavelica Huancavelica Artesanía 

49 
Asociación de productores Pecuarios y artesanos 

Azulccocha - Santa Inés 
Huaytará Pilpichaca Truchas 

50 

Asociación de productores De cuyes de la 

península del Mantaro Mayocc - 

APROCUPEMA 

Churcampa Mayocc Cuyes 

51 
Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales el Chiwillito negro 
Huancavelica Acoria Maíz  

52 Asociación artesanal multicolor de Sotopampa Huancavelica Yauli Artesanía 

53 
Asociación de productores Agropecuarios El 

paraiso Acoria 
Huancavelica Acoria Avena 
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54 
Asociación de productores Agropecuarios 

Rinconada Dos. 
Tayacaja 

San marcos de 

Rocchac 
Vacuno 

55 
Asociación de productores Agropecuarios de 

Acostambo 
Tayacaja Acostambo Quinua 

56 
Asociación de productores Agropecuarios 

Ecológicos de Totora 
Tayacaja Ahuaycha Papa 

57 
Asociación de productores agropecuarios y 

artesanales Yanaocco 
Huancavelica Acoria Cuyes 

58 
Asociación de mujeres emprendedores de 

Tinyacclla - AMEDT 
Huancavelica Huando Artesanía 

59 
Asociación de mujeres de la comunidad indígena 

de Antaparco 
Angaraes 

San Antonio de 

Antaparco 
Textil 

60 

Asociación de productores Agropecuarios y 

servicios múltiples innovadores de Santa 

Barbara 

Huancavelica Huancavelica Alpacas 

61 
Asociación de productores Agropecuarios Niño 

Jesús de Viscas distrito de Acoria 
Huancavelica Acoria Alpacas 

62 
Asociación de productores Artesanos Hermanos 

Crispín 
Huancavelica Yauli Artesanía 

63 
Asociación de productores Agropecuarios 

Callacasa del C.P. Pichos 
Tayacaja Huaribamba Maíz 

64 
Asociación Ganaderos los jazmines de Villa de 

Tintay 
Tayacaja Tintay punco Vacuno 

65 
Asociación de productores de truchas Miski 

Challwa 
Tayacaja Salcabamba Truchas 

66 
Asociación de productores agropecuarios niño 

Jesús de Chanquil 
Acobamba Rosario Quinua 

67 
Asociación de productores Acuicola Jacca Paki - 

Sacsamarca 
Huancavelica Huancavelica Truchas 

68 
Asociación de productores agropecuarios de San 

Antonio de Cusicancha 
Huaytará 

San Antonio de 

Cusicancha 
Vacuno 

69 Asociación de productores Hatun punta Huancavelica Huando  Alpacas 

70 
Asociación de productores agropecuarios de 

Ataccocha 
Churcampa El Carmen Ovinos 

71 
Asociación de piscicultores de santo tomas de 

pata 
Angaraes 

Santo tomas de 

pata 
Truchas 

72 
Asociación de productores Agroindustriales 

Cruz Azul 
Churcampa Paucarbamba Vacuno 

73 
Consorcio asociación de productores de trucha 

Acoriana 
Huancavelica Acoria Truchas 

74 
Asociación de productores agropecuarios Santa 

Rosita Cochabamba grande 
Tayacaja Tintay punco Maíz 

75 
Asociación de productores agropecuarios Niño 

Jesús de Ascensión 
Huancavelica Ascensión Alpacas 

76 
Asociación de productores Hatun ñan Pueblo 

Libre 
Huancavelica Huando  Truchas 

77 
Asociación de productores agropecuarios Y 

servicios múltiples de pongos grande 
Angaraes Lircay Papa 

78 
Asociación de productores Agropecuarios San 

juan 
Castrovirreyna San juan Lácteos 

79 Asociación Pecuaria zona centro Yauricocha Huancavelica Ascensión Alpacas 

80 
Asociación de productoras y productores 

multiservicios San José de Ñaura 
Churcampa Paucarbamba Ovinos 

81 Asociación de productores El valle Castrovirreyna Arma Ovinos 

82 
Asociación de productores Nuevo amanecer de 

San Juan de Ccochaccasa 
Angaraes Lircay Haba 

83 
Asociación de productores agropecuarios Dulce 

Alegre - Añancusi 
Huancavelica Acoria Maíz 
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84 
Asociación de productores agropecuarios la 

unión de la comunidad La Esmeralda 
Churcampa Locroja Vacuno 

85 
Asociación de productores agropecuarios de 

Rocchac 
Churcampa Anco Paltos 

86 
Asociación de productores agropecuarios Virgen 

de la Merced 
Churcampa La merced Tara 

87 
Asociación de productores agropecuarios 23 de 

noviembre 
Acobamba Marcas Maíz 

88 
Asociación de productores Agropecuarios Valle 

de Ocoyo 
Huaytará Ocoyo Frijol 

89 
Asociación de productores Agropecuarios 

Puerto San Antonio 
Tayacaja Tintay punco Vacuno 

90 
Asociación de productores Agropecuarios 

Sumaq Tarpuy Callanmarca 
Angaraes Lircay Arveja 

91 
Asociación de productores Agropecuarios Señor 

de los milagros 
Acobamba Anta Arveja 

92 
Asociación de productores y artesanos Sumaq 

Maki - C.P. Silva 
Huancavelica Acoria Artesanía 

93 Asociación de productores Aleluya Ccarhuapata Angaraes Lircay Alpacas 

94 
Asociación de productores Agropecuarios Puca 

toro - APAPUCATO 
Huancavelica Huando Papa 

95 
Asociación de Artesanos Textiles Étnico Ima 

Sumacc - Andaymarca 
Tayacaja Colcabamba Artesanía 

96 
Asociación Agropecuarios El brillante de 

Ccarahuasa 
Huancavelica Acoria Lácteos 

97 Asociación Civil San Pedro los Ángeles Huancavelica Acoria Vacuno 

98 
Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales los emprendedores 
Churcampa Locroja Vacuno 

99 
Asociación de productores agrícolas 

ASOPROAGRO 
Tayacaja Acostambo Maca 

100 

Asociación de mujeres productoras y 

comercializadoras de bollos y empanadas de 

Izcuchaca 

Huancavelica Izcuchaca Panadería 

101 
Asociación de productores agropecuarios 

Tarpuy de Capuliccasa 
Churcampa Pachamarca Vacuno 

102 
Asociación de productores del valle de santa rosa 

de acora 
Huaytará 

San Francisco 

de Sangayaico 
Vacuno 

103 
Asociación de productores agropecuarios José 

Olaya 
Huancavelica Huando Arveja 

104 
Asociación de productores agropecuarios 

Huayllayocc 
Huancavelica Acoria Cebada 

105 
Asociación de productores agropecuarios 

Llankaq Makin 
Tayacaja Surcubamba Frijol 

106 
Asociación de productores agropecuarios y 

agroindustriales San Martin de Huajintay 
Castrovirreyna Huachos Arveja 

107 
Asociación de productores Agropecuarios 

Amancaypata de Rupac 
Churcampa Chinchihuasi Vacuno 

108 
Asociación de artesanos de cueros y peletería los 

Amautas - Huancavelica 
Huancavelica Ascensión Artesanía 

109 

Asociación de productores Agropecuarios y 

Servicios Múltiples Grano Huandino - 

APASEMUGH 

Huancavelica Huando Quinua 

110 

Asociación de productores de truchas, carne y 

lana de alpaca los Ángeles APROTRUCALA en 

las localidades de Ornadapata - Capillas 

Huaytará 
Santo domingo 

de capillas 
Alpacas 

111 
Asociación de productores Agropecuarios Niño 

Jesús Socos 
Tayacaja Surcubamba Frijol 

112 Asociación Agropecuarios Los Pamurinos Tayacaja Acraquia Papa 
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113 
Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales Virgen de Chapi de Hueraya 
Castrovirreyna Huachos Ovinos 

114 
Asociación de productores Agropecuarios 

Sumaq vaca Ñahuincucho - APASUVA 
Huancavelica Huando Vacuno 

115 
Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales Sol naciente de Colcabamba 
Castrovirreyna Chupamarca Vacuno 

116 
Asociación de productores Artesanales Allin 

Huasi 
Huancavelica Yauli Cuyes 

117 
Asociación de productores Del valle de san José 

de challaca 
Huaytará 

Santiago de 

Chocorvos 
Vacuno 

118 
Asociación de productores Agropecuarios de 

Llocce Huantacero 
Tayacaja Colcabamba Maíz 

119 
Asociación de productores Agropecuarios de 

San Antonio de Rurapa 
Huancavelica 

San Francisco 

de Sangayaico 
Porcinos 

120 
Asociación de productores El granero de la 

comunidad Capcas 
Tayacaja Colcabamba Maíz 

121 Asociación de productores San Andrés de Lirio Acobamba Marcas Quinua 

122 
Asociación de productores Agropecuarios 

Virgen purísima Huayanay - Anta 
Acobamba Anta Haba 

123 
Asociación de productores de cuy Jesús 

Nazareno de Julcamarca 
Angaraes Julcamarca Cuyes 

124 Asociación Civil sin fines de lucro Turu Rumi Huancavelica Acoria Cuyes 

125 
Asociación de productores Agropecuarios 

Tambo Verde - APATAMVER 
Huancavelica Huando  Quinua 

126 
Asociación Apícola agrícola pecuario Huk 

Sonccollay de la comunidad de Ccarahuasa baja 
Huancavelica Acoria Ovinos 

127 Asociación de productores Yawar Sonqo Acobamba Rosario Papa 

128 
Asociación de productores Agropecuarios Los 

triunfadores de Sacharaccay 
Churcampa 

San Pedro de 

Coris 
Vacuno 

129 
Asociación Agropecuarios de productores De 

ovinos de Lachocc 
Huancavelica Huancavelica Ovinos 

130 
Asociación de productores de palto del Valle de 

Chaypara 
Churcampa La merced Paltos 

131 
Asociación de productores Yuraq yaku de 

Ñuñungayocc 
Huancavelica Palca Vacuno 

132 Asociación San Pedro Pampas Tayacaja Tayacaja Pampas 

Proceso de 

carne de 

cerdo 

133 
Asociación de productores Agropecuarios 

Nueva Generación Antamachay 
Angaraes Secclla Ovinos 

134 

Asociación de productores Agroindustriales y 

ecológicos trabajando para el futuro de Chuspe - 

Córdova 

Huaytará Córdova Vacuno 

135 
Asociación de productores Agropecuarios 

Cusicancha 
Acobamba Pomacocha Maíz 

136 
Asociación de productores Agropecuarios Sr. 

San Lucas Huachos 
Churcampa Paucarbamba Vacuno 

137 
Asociación de productores Agroindustriales 

quinua orgánica del valle de Ticrapo 
Castrovirreyna Ticrapo Quinua 

138 
Asociación de productores Agropecuarios 

Virgen de Cocharcas de Bellavista 
Tayacaja Pampas Orégano 

139 
Asociación de productores Agropecuarios de 

papas nativas de Cachialta - APAPANA 
Huancavelica Huando Papa 

140 
Asociación de productores Agropecuarios y 

artesanales de Palermo 
Churcampa El Carmen  Vacuno 

141 
Asociación de productores Agropecuarios 

Rikchari Pampalca 
Churcampa 

San Pedro de 

Coris 
Cuyes 
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142 
Asociación de productores Agropecuarios La 

fortaleza Cosme 
Churcampa Cosme Vacuno 

143 
Asociación de productores Agropecuarios 

Piscícolas los renacientes 
Angaraes Secclla Truchas 

144 
Asociación de productores Agropecuarios Jatun 

Ñan de Anchonga 
Angaraes Anchonga Cuyes 

145 Asociación de productores Ccanto huayta Huancavelica Yauli Vacuno 

146 Asociación de productores Allin Ruruq Acobamba Anta Arveja 

147 

Asociación de productores Agropecuarios 

Industriales y semilleristas pueblo libre 

Yanachocce 

Angaraes Chincho Cuyes 

148 Asociación de productores Niño Jesús de Santos Acobamba Acobamba Arveja 

149 
Asociación de productores Agropecuarios Señor 

de Cruz Pata 
Huancavelica Huancavelica Camélidos 

150 
Asociación de productores Ñahuincopa -parco 

Anchonga 
Angaraes Anchonga Papa 

151 
Asociación Productiva agropecuarios Pakay 

Warmi Anchonga 
Angaraes Anchonga Cuyes 

152 
Asociación de productores Ecológicos de truchas 

Sumacc Llamkay 
Huaytará 

San Antonio de 

Cusicancha 
Truchas 

153 
Asociación de productores Agropecuarios y artes 

llamkasun llaccta del C.P. Chucllaccasa Yauli 
Huancavelica Yauli Avena grano 

154 
Asociación de productores Agropecuarios 

Nueva Esperanza 
Acobamba Marcas Arveja 

155 
Asociación de productores Agropecuarios Alto 

piruro 
Huancavelica Manta  Vacuno 

156 

Asociación de productores de lácteos múltiples 

Servicios Virgen de Fátima de Santa Rosa de 

Tambo - Huaytará 

Huaytará 
Santa rosa de 

tambo 
Vacuno 

157 
Asociación Productiva Agropecuarios 

Patapuquio del anexo Chontacancha 
Angaraes Anchonga Vacuno 

158 
Asociación de Productores Agropecuarios Los 

aliados - APALA 
Huancavelica Huando Vacuno 

159 

Asociación de pequeños productores 

Agropecuarios y forestales de Astomarca 

APROAFA 

Castrovirreyna Molle pampa Quinua 

160 
Asociación Civil multiservicios San Juan de 

Dios 
Huancavelica Huancavelica Panadería 

161 

Asociación de Productores Agropecuarios y 

artesanales Llamcacc runacuna de San Juan de 

Ccarhuacc 

Huancavelica Yauli Artesanía 

162 

Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales Sagrado Corazón de Jesús de 

Tantara 

Castrovirreyna Tantara Quinua 

163 
Asociación de productores Agropecuarios y 

agroindustriales Santa Rosa de Iquillca 
Castrovirreyna Huachos Quinua 

164 
Asociación de productores Agropecuarios y 

Acuícola Ccochahuaycco - APAYACC 
Tayacaja Surcubamba Papa 

Fuente: Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-HUANCAVELICA/PR, 

2014 
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Tabla 4 

Relación de ganadores en la categoría B. 

Nº Nombre de asociación Provincia Distrito Cadena 

1 

Asociación de productores agropecuarios 

Señor de Huayllaycruz nueva esperanza - 

Lircay 

Angaraes Lircay Alpacas 

2 
Asociación de productores Agropecuarios 

Las alas de Ichupampa 
Acobamba Rosario Papa 

3 
Asociación de productores Unión 

Pomavilca 
Acobamba Acobamba Papa  

4 

Asociación de productores Pecuarios 

sectores Huaracco Llillinta Ingahuasi 

Pilpichaca Huaytará Huancavelica. 

Huaytará Pilpichaca Alpacas 

5 
Asociación de productores Agropecuarios 

Nuevo Milenio 
Acobamba Pomacocha Maíz 

6 
Asociación de productores Agropecuarios 

artesanos y corte confección 
Huancavelica Yauli Papa 

7 
Asociación de productores Agropecuarios 

Quklla tarpuq de Pampapuquio 
Acobamba Paucara Papa  

8 Asociación ganadera Allccahuasi Huancavelica Ascensión Alpacas 

9 
Asociación de productores Agropecuarios 

Ecológicos del Valle Lambras 
Tayacaja Huachocolpa Frijol 

10 
Asociación de productores Agrarios los 

graneros de Rosario 
Acobamba Rosario Cebada 

11 
Asociación de productores Agropecuarios 

Artesanal tío pampa del C. P. Chacarilla 
Huancavelica Yauli Vacuno 

12 

Asociación de productores Agropecuarios 

y servicios múltiples Valle seco Pilcosay - 

Acobamba 

Acobamba Acobamba Vacuno 

13 
Asociación de productores de lácteos San 

Antonio de Reyes - APLSA de Reyes 
Huaytará Tambo Vacuno 

14 
Asociación de productores Apu Antanque 

- Tinyacclla Huando 
Huancavelica Huando Alpacas 

15 
Asociación De productores Agropecuarios 

Y agroindustriales los amigos de cachi alta 
Huancavelica Huando Cebada 

16 Asociación Santa rosa de padre rumi Acobamba Paucara Haba 

17 
Asociación de productores Agropecuarios 

La esmeralda 
Acobamba Caja espíritu Arveja 

18 
Asociación de productores Agropecuarios 

S. M. Los Milagros 
Tayacaja Huachocolpa Maíz 

19 
Asociación de productores Agropecuarios 

Microcuenca del Aguila Ocoro  
Tayacaja Colcabamba Cuyes 

20 
Asociación de productores Agropecuarios 

Altar Yauricocha 
Huancavelica Ascensión Alpacas 

21 
Asociación de productores Grano de Oro 

Verde  
Acobamba Acobamba  Arveja 

22 
Asociación de productores Agropecuarios 

Los Libertadores  
Acobamba Acobamba Cebada 

23 
Asociación de productores Agrarios 

Virgen del Carmen de Rumichaca 
Angaraes Lircay Maíz 
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24 
Asociación de productores Agropecuarios 

Apu Saccsalla 
Acobamba Andabamba Cuyes 

25 
Asociación de productores Agropecuarios 

La Hacienda 
Tayacaja 

San Marcos 

de Rocchac 
Ovinos 

26 
Asociación de productores Agrarios San 

Juan de Colina 
Angaraes Anchonga Papa 

27 
Asociación de productores Agrarios Santa 

Cruz de Lirio Pampa 
Tayacaja Ñahuinpuquio Quinua 

28 
Asociación de productores Agrarios los 

juveniles 
Acobamba Acobamba Papa 

29 
Asociación de productores Agrarios Rio 

Esmeralda de Moya 
Huancavelica Moya Quinua 

30 
Asociación de productores Agrarios Yayay 

Santiago  
Churcampa Anco Maíz 

31 
Asociación de productores agrarios 

Sunimarca 
Huancavelica Vilca Quinua 

32 
Asociación de productores alpaqueros 

Pucapampa 
Castrovirreyna Santa Ana Alpacas 

33 
Asociación de productores Agropecuarios 

Allin papa de papa nativa de Vista Alegre 
Tayacaja Surcubamba Papa 

Fuente: Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-HUANCAVELICA/PR, 

2014 

Dimensiones productivas 

• Dimensión agrícola en el área de estudio:  

El sector agrícola desde el inicio de la humanidad es una fuente principal 

de subsistencia, uno de los principales e iniciales vínculos con este medio 

es el comercio para poder adquirir nuevos productos o transarlos para sus 

distintas necesidades. Durante décadas la agricultura ha sido capaz, de 

responder a la demanda creciente de diversos productos agrícolas tanto 

como los tradicionales como: papa, trigo, algodón y otros (Aranda y 

Romero, 2018, p.14). 

El subsector agrícola es una frente productiva enfocado a la actividad 

primaria. Los sistemas de producción se pueden clasificar en función del 

ciclo productivo, tamaño y nivel tecnológico de la unidad productiva. El 

subsector deriva sus características relacionadas con el uso de la tierra 

para brindar productos (materias primas de origen vegetal) provenientes 

de sistemas productivos con cultivos permanentes o perennes, transitorios 

o de ciclo corto, integrando economías a diferentes escalas, y unidades 

productivas dirigidas a la producción agrícola para consumo directo por 

parte de personas o animales, o a la agroindustria para la obtención de 

productos con valor agregado alimentarios y no alimentarios; para su 

desarrollo, se requiere de extensiones de tierra propias o arrendadas, el 

uso de capital, maquinaria, tecnología, conocimiento e información de las 
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dinámicas del mercado. La producción agrícola vincula mano de obra 

rural, a partir de un modelo de agronegocio que busca la competitividad, 

rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental 

(Minagricultura, 2017, p. 9). 

El sub sector agrícola es un modo de subsistencia con más de diez mil 

años de antigüedad, la práctica de la agricultura es posible en gran parte 

de nuestro planeta, siempre que cuente con las características físicas del 

suelo, clima, agua y sobre todo exista un sistema socio cultural que 

permita su viabilidad. Un sistema de producción agrícola se entiende 

como el conjunto de técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y 

organización de la población para producir uno o más productos 

agrícolas. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente 

influenciados por el medio rural externo, incluyendo mercado, 

infraestructura y programas (Vargas, 2017, p. 62)   

Cultivo de papa:  

La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo alimenticio de alto valor 

nutricional y medicinal, muy valioso para la alimentación de la población 

mundial en constante crecimiento, y constituye el principal cultivo de los 

pequeños agricultores de la región andina, donde existe gran diversidad 

genética de especies de papas cultivadas y silvestres (Pineda y Heraclides,  

2017, p. 71). 

La papa es el principal cultivo de los pequeños agricultores de la región 

andina, donde existe gran diversidad genética de especies de papas 

cultivadas y especies de papas silvestres. La papa y varios otros cultivos 

de raíces, formaban parte fundamental de la agricultura de las antiguas 

civilizaciones andinas, las evidencias arqueológicas (cerámicas Moche y 

Chimú) testimonian que la papa era un alimento cotidiano de los antiguos 

peruanos, desde hace más de 8,000 años (Egúsquiza, 2000, p. 2)  

La papa pertenece a la familia de las solanáceas de plantas con flores. Se 

originó y fue domesticada por primera vez en las montañas de los Andes 

de Sudamérica. La papa es el tercer cultivo alimenticio más importante 

del mundo en términos de consumo humano después del arroz, trigo y 

maíz, la producción total mundial del cultivo sobrepasa los 300 millones 

de toneladas métricas. Tienen diferentes tamaños, colores y formas. La 

papa se propaga vegetativamente, lo que significa que se puede sembrar 

una nueva planta a partir de un tubérculo o un pedazo de papa, llamada 

“semilla”. La nueva planta puede producir 5 a 20 nuevos tubérculos, que 

serán genéticamente idénticos a la planta de la semilla madre (Borba, 

2008, p. 2).  
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Cultivo de cebada 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es un cultivo importante en la sierra del 

Perú donde se emplea como alimento principal en la dieta alimenticia de 

la población rural. Está considerado dentro de los cultivos importantes 

para la humanidad; la razón de su importancia se debe a su amplia 

adaptación ecológica y a su diversidad de usos (Baldoceda, 2015, p. 17) 

En el Perú, la cebada es el cuarto cultivo en superficie después del maíz, 

arroz y papa. Se cultiva principalmente en la sierra, los principales 

departamentos productores son: La Libertad, Cuzco, Junín, Puno, 

Huancavelica, Ayacucho, Ancash y Junín. Este cultivo, en una rotación 

tradicional de los andes peruanos, se siembra en la secuencia de papa, 

cebada, tarwi en terrenos comunales definidos geográficamente y donde 

existen periodos de descansos variables entre tres a siete años (Tapia y 

Fries, 2007, p. 12). 

La cebada es un cultivo que presenta múltiples usos. Se emplea como 

alimento, especialmente por los pobladores de la región de la sierra sur y 

norte del Perú quienes la consume bajo la forma de grano pelado, tostado, 

perlado, hojuelas y harinas. Además, se emplea en el área ganadera 

cosechándose para grano, forraje henificado o se usa para pastoreo. En el 

Perú, la cebada se siembra sobre los 3000 m de altitud (Aldaba, 2013, p. 

12)  

Cultivo de Quinua 

La Quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un grano nativo altamente 

nutritivo, que se cultiva en forma tradicional en las zonas altas y áridas 

del Perú desde épocas incaicas, es uno de los pocos vegetales que posee 

aminoácidos esenciales, minerales, aceites y vitaminas lo que hace de la 

quinua un alimento nutritivo (Repo et al. 2003). Por su alto valor 

nutritivo, la quinua es un producto agrícola con valor estratégico 

importante para la seguridad alimentaria de la humanidad (PROINPA 

2011), y ha sido seleccionada por la FAO como uno de los cultivos 

destinados para combatir el hambre y la desnutrición en el mundo 

(Jacobsen y Valdez, 1999, p. 18). 

La quinua, es un grano nativo de gran calidad nutritiva, tolerante a climas 

adversos y suelos degradados, características que la han llevado a ser 

nombrada el “grano de oro” y recibir un reconocimiento internacional. 

Sus características nutritivas y su creciente mercado nacional e 
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internacional la hacen atractiva para los agricultores de la costa (Julon R. 

2016, p. 22).  

La quinua fue domesticado y cultivado hace 5800 años aproximadamente 

en los andes de Sudamérica, la palabra quinua o quinoa es de origen 

quechua. Fue parte principal de los productos empleados en la 

alimentación de la época pre-incaica e incaica conjuntamente con la papa 

y el maíz, perdió importancia después de la conquista, por la introducción 

de cultivos como el trigo, cebada, habas y arvejas que se adaptaron a los 

Andes (Tapia et al, 2000, p. 5).  

El cultivo de quinua orgánica en este momento es una alternativa para 

poder mejorar tanto el medio ambiente como la economía de los 

agricultores lo que conlleva a mejorar su calidad de vida esto significa un 

comienzo para poder hacer cambios en la forma de cultivar los campos 

de una forma que no se dañe el medio ambiente (Mercado, 2012, p 16).  

La quinua, es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos 

esenciales, oligoelementos y vitaminas y no contiene gluten. Los 

aminoácidos esenciales se encuentran en el núcleo del grano, a diferencia 

de otros cereales que los tienen en el exosperma o cáscara, como el arroz 

o trigo. (FAO, 2011, p. 3).  

• Dimensión pecuaria en el área de estudio: 

El sector pecuario es considerada importante porque ayuda a asegurar el 

abastecimiento alimenticio, la fuerza de trabajo y el transporte en las 

unidades campesinas. Por lo que esta actividad no puede ser analizada 

con los criterios que han sido diseñados para los sistemas de producción 

especializados y tecnificados. Al igual que la agricultura tradicional, es 

necesario diseñar enfoques, conceptos y métodos para su adecuado 

estudio (Brunett, 2009 citado por Ascona 2017, p. 4) 

El sector Pecuario es una denominación que suele asignarse a la actividad 

ganadera, consistente en la crianza de animales para la seguridad 

alimentaria, su comercialización y aprovechamiento económico 

(Minagricultura, 2017, p. 9). 

El sector pecuario en el Perú forma parte del sector agropecuario nacional 

y agrupa la producción nacional ganadera, que incluye la crianza de 

animales de corral, vacunos, porcinos, aves, cuyes, caprinos, camélidos 

sudamericanos, etc. que proveen productos derivados de distintos 

tratamientos y representó el 1.6% del PBI del año 2013 (Canales et al, 

2016, p. 12). 
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La actividad pecuaria involucra al conjunto de explotaciones dedicadas a 

la producción de animales con fines económicos (tradicionalmente 

bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves) (OPS, 2020, p. 1) 

El sector pecuario es un sector en expansión y fuente de trabajo para la 

mayoría de la población campesina, gestionando la calidad a través de 

atributos como la sanidad animal y la inocuidad del producto a lo largo 

de todos sus procesos productivos, y buscando mitigar el impacto 

ambiental a través de la adopción de buenas prácticas ambientales 

(Canales et al, 2016, p. 4). 

El sector pecuario es un sector que no solo proporciona un importante 

componente a la canasta básica familiar, sino que su crecimiento 

representaría más puestos de trabajos y mejores oportunidades (Canales 

et al, 2016, p. 9). 

Crianza de ganado vacuno 

La crianza de ganado vacuno es una actividad que les permite poder 

contar con dinero fresco para su utilización en el proceso productivo o en 

la mantención de la familia. Además, el ganado es un recurso de las 

familias campesinas de significativa importancia a pesar de su pequeño 

tamaño de stock, constituyendo una actividad que no requiere de mayor 

esfuerzo para su cuidado y mantención (Ramos, 1990). Los primeros 

bovinos fueron introducidos por los colonizadores españoles durante los 

primeros años de la conquista (Rouse 1977 citado por Ascona 2017p. 3). 

El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está representado 

por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser 

humano para su aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca 

una serie de mamíferos herbívoros domesticados por el hombre para 

satisfacer ciertas necesidades bien sea alimenticia o económica. El ser 

humano puede generar grandes ganancias en la crianza de estos animales 

debido a que puede obtener diversos elementos de ellos como su carne, 

piel o leche, por ende, se puede decir que el ganado vacuno es una de las 

mejores inversiones económicas en cuanto a la crianza de animales se 

refiere; además generalmente sus derivados son utilizados para la 

realización de otros productos de uso humano. (Conceptodefinicion, 

2021, p. 1) 

El ganado vacuno o bovino es aquel perteneciente a los mamíferos 

conocidos como vacas y bueyes de las especies Bos taurus (europeo) y 

Bos indicus (asiático). Este por lo general, suele pastar libremente en el 

sistema de ganadería extensiva (EcuRed, 2020, p. 1).  
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El ganado vacuno es una fuente importante de abastecimiento de leche y 

existen más vacas en los países en desarrollo que los desarrollados, pero 

de rendimientos menores, debido a factores como el clima (elevada 

temperatura y/o humedad ambiente), la mala calidad de los piensos, los 

bajos niveles de suplementación con concentrados, el potencial genético 

y la elevada incidencia de enfermedades. la mayor parte de la leche 

proviene del ganado de pequeños productores (FAO, 2020, p. 1). 

Crianza de alpaca 

La alpaca es considerada la fuente de recurso principal para el poblador 

alto andino, cuya crianza constituye el principal sustento 

socioeconómico, es la especie de mayor existencia numérica en el Perú y 

la más cotizada por la producción de fibra,  existen dos razas de alpacas 

la Suri y Huacaya, respecto a su carne tiene un valor nutritivo similar o 

superior a otras carnes, desafortunadamente, aún no es debidamente 

aprovechada, los sub productos como las pieles y cueros tienen múltiples 

aplicaciones, sobre todo en la industria artesanal (Garcia y Mayta, 2018, 

p. 12) 

La alpaca en el Perú es criada en su mayoría de manera comunitaria, con 

productores de escasos recursos. (Quispe, 2005). La alpaca es valorada en 

el mercado más por su valor de fibra, que por su carne, deriva de un 

proceso de selección practicado desde épocas precolombinas, existen dos 

razas de alpacas, la huacaya se caracteriza por tener un vellón compacto, 

esponjoso y similar al vellón del ovino corriedale que le confiere una 

apariencia más voluminosa, con fibras finas suaves y onduladas, mientras 

que la suri presenta fibras de gran longitud organizadas en rizos colgantes, 

de un modo similar a los rizos del ovino Lincoln, lo cual confiere al 

animal una apariencia angulosa. (Citado por Ascencio y Centeno, 2014, 

p. 4) 

La crianza de alpacas es una de las actividades de mayor importancia e 

de impacto en el desarrollo socioeconómico de la población alto andina 

de nuestro país, no solo por su capacidad de adaptación a las difíciles 

condiciones medio ambientales, si no por su utilización como una fuente 

de ingreso y alimentación (Mamani, 2012, p. 18) 
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2.2.2 Calidad de vida 

a) Definición  

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social y 

depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los 

derechos positivos: libertades, modos de vida, trabajo, servicios 

sociales y condiciones ecológicas (Tuesca, 2005, p. 77). 

La calidad de vida puede ser concebida como la resultante funcional 

del estado conjunto de las condiciones biológicas, socioculturales y 

psicológicas de los individuos, estado que define el modo en que éstos 

se ajustan a las situaciones cotidianas en que su comportamiento, como 

modo de existencia práctica, tiene lugar, así como los resultados que 

dicho ajuste tiene sobre el ambiente y sobre el propio organismo 

(Carpio et al, 2000, p. 4)  

Calidad de vida individual es un estado deseado de bienestar personal 

que: es multidimensional; tiene propiedades éticas (universales) y 

emicas (ligadas a la cultura); tiene componentes objetivos y subjetivos; 

y está influenciada por factores personales y ambientales (Schalock y 

Verdugo, 2003, p. 2) 

b) Importancia 

La importancia de la calidad de vida constituye un tema de especial 

trascendencia en la sociedad actual, hay que tener en cuenta que la 

población demanda hoy en día es, estar bien, vivir más tiempo, en 

mejores condiciones posibles y evitar situaciones que generen malestar, 

dificultades, estrés y dispendio inútil de energía y recursos (Gentile, 

2013, p. 20). 

Según Rokeach la importancia de la calidad de vida tiene mucho que 

ver la salud y esta además es al doble, por un lado, afecta directamente 
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a la persona, y segundo el no tenerla afecta indirectamente a otras 

actividades como el trabajo, ocio, autonomía, relaciones sociales, etc. 

(Kaplan, 1995, p. 8) 

La calidad de vida ha sido la aspiración humana de todos los tiempos, 

unas veces revestida del inmemorial sueño por la felicidad, otras veces 

propuesta como la tarea preceptiva del estado del bienestar moderno, 

este no es un tema exclusivamente psicológico, sino que constituye un 

terreno pluridisciplinar de política, economía, psicología y medicina. 

(Moreno y Ximénez, 1996, p. 1) 

El concepto de Calidad de Vida tiene su importancia para el desarrollo 

de la ciencia y la intervención social, se ha identificado en las 

disciplinas como economía, sociología, marketing o psicología, además 

está considerado como uno de los temas más significativos de las 

ciencias sociales en el siglo XXI (Moyano, 2010, p. 3)  

 

c) Dimensiones de la calidad de vida: Las dimensiones ahora más 

aceptadas y consensuadas son las propuestas por (Martín, 2006; 

Schalock, 1996; Schalock y Verdugo 2003) y son las siguientes: 

• Bienestar físico: Tener una buena salud, estar bien alimentado y 

tener autonomía personal. 

• Bienestar emocional: Estar contento y feliz, sentirse a gusto con uno 

mismo y tranquilo.  

• Relaciones interpersonales: Importancia de tener amigos, llevarse 

bien con otras personas, tener a alguien cuando se necesita. 

• Inclusión social: Participación en la comunidad y relaciones 

sociales. 

• Desarrollo personal: Recibir una educación adecuada, aprender y 

conocer nuevas cosas y habilidades personales, con los indicadores.  
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• Bienestar material: Situación económica desahogada, ingresos, 

posesión y compra de objetos, vivienda y trabajo. 

• Autodeterminación: Tomar decisiones sobre todos los aspectos 

importantes de la vida. 

• Derechos: El respeto por parte de los otros de los derechos de la 

persona. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Agentes económicos organizados (AEO): Las personas naturales organizadas y 

las personas jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el 

ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en el presente 

reglamento, las personas naturales organizadas deberán ser representados por una 

Junta Directiva integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un 

tesorero, los cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea general de 

constitución, certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz de la 

jurisdicción correspondiente (Ley Nº 29337, 2009)  

Agrícola: Agrícola es un adjetivo que significa relativo o perteneciente a la 

agricultura o al agricultor. Esta palabra procede del latín agrícola. Se forma con 

los términos ager (campo de cultivo), el verbo colere (referente al cultivo) y el 

sufijo -a (que indica el agente que realiza algo). (Wikipedia, 2021) 

Aportes de los beneficiarios: Los recursos financieros y no financieros que, 

dentro de los costos de inversión total de la Propuesta Productiva, serán aportados 

por los beneficiarios. Los recursos no financieros estarán constituidos por 

valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes y servicios de los 

que disponen los beneficiarios para la Propuesta Productiva” (Ley Nº 29337, 2009)  

Asociación: Se le denomina como tal, a la acción y efecto de asociar o asociarse, 

por tanto, se denomina asociación a la alianza de personas o entidades para un fin 

común (Wikipedia, 2021) 
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Asociación de productores agropecuarios: es una organización sin fines de 

lucro, que se constituye legalmente, está conformado por socios pueden ser 

varones y mujeres o como consideran conveniente, generalmente está conformado 

por campesinos organizados con el fin de promover el desarrollo productivo y 

sostenible de las familias, dedicadas a la producción agrícola o pecuaria, también 

se da casos variantes como artesanos y otras variantes según se relacione 

(Agrorural, 2021)  

Autodeterminación: Es cuando se tiene la oportunidad de elegir cosas que uno 

pretende, cómo quiere que sea su vida, trabajo, tiempo libre, lugar donde vive, 

personas con las que está, para este caso los indicadores que se evalúan son: Metas 

y preferencias personales, Decisiones, Autonomía y Elecciones (Citado por 

Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Beneficiarios: Agentes económicos organizados que reciben el cofinanciamiento 

de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Ley Nº 29337, 2009)  

Bienestar. El diccionario lo define como vida holgada o abastecida de cuanto 

conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. La noción de bienestar hace referencia 

al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien, estar bien, sentirse 

bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio 

y relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar 

de una persona (D. S. Nº 103, 2012)  

Bienestar físico: Es cuando la persona cuenta tener buena salud, sentirse en buena 

forma física, poseer hábitos de alimentación sanas. Para poder ser evaluados se 

considera los indicadores de atención sanitaria, salud, sueño y sus alteraciones, así 

mismo, actividades de la vida cotidiana, y acceso a ayudas sistemáticas y de 

alimentación (Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 
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Bienestar emocional: Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no 

estar nervioso es posible ser evaluado por los indicadores de satisfacción, auto 

concepto y ausencia de estrés o libre de sentimientos negativos (Citado por 

Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Desarrollo personal: Se considera a la posibilidad de aprender distintas cosas, 

tener conocimientos y realizarse, sentirse bien como individuo, es posible medirse 

con los indicadores de limitaciones/capacidades, acceso a nuevas tecnologías, 

oportunidades de aprendizaje, habilidades relacionadas con el trabajo u otras 

actividades y habilidades funcionales como son la competencia personal, conducta 

adaptativa y de comunicación (Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Bienestar material: La posibilidad de disponer dinero para comprar las 

necesidades y que desee tener, poseer una vivienda y lugar de trabajo adecuado, 

para poder ser medido se consideran los indicadores de vivienda, lugar de trabajo, 

salario o ingresos, posesiones como los bienes materiales, ahorros o sucesos de 

acceder a gustos (Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de cualidad. Calidad es un concepto subjetivo. La calidad está 

relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con 

cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto 

o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta 

definición. (Coelho, 2020) 

Cadena Productiva: Sistema que agrupa a los actores económicos 

interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades 

que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de 

insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, 



77 
 

comercialización y el consumo final en los mercados internos y externos (Ley Nº 

29337, 2009). 

Comité Evaluador: Instancia del proceso de concurso de una PROCOMPITE que 

se encarga de revisar y evaluar por categorías, las Propuestas Productivas 

presentadas por los AEO (Ley Nº 29337, 2009). 

Derechos: Se trata de considerarse igual que el resto, así como recibir un trato 

igualitario, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos, 

para poder ser medido se emplea los indicadores de intimidad, respeto, 

conocimiento y ejercicio de derechos.  (Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Fases de la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva: Las fases de 

una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva son: Autorización, 

Implementación y Ejecución (D. S. Nº 103, 2012) 

Inclusión social:  Es cuando el hombre se permite en visitar lugares donde van 

otras personas y participar en actividades como un integrante más, es la acción de 

sentirse miembro de la sociedad, integrado y contar con el apoyo de otras personas, 

se considera como indicadores la integración, participación, accesibilidad y apoyos 

(Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 

Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE): Es una 

iniciativa de los Gobiernos Regionales o de los Gobiernos Locales que tiene por 

finalidad mejorar la competitividad de las cadenas productivas que se identifiquen 

en el sector o subsectores que prioricen, de acuerdo a sus Planes de Desarrollo 

Concertado, mediante el cofinanciamiento no reembolsable de las Propuestas 

Productivas de los beneficiarios. No puede considerar la entrega directa de dinero 

ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase (Reglamento Ley Nº 

29337, 2009). 
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Operador Privado: Persona natural o jurídica con especialización en la 

elaboración, ejecución o ambos, de propuestas productivas encargado de apoyar a 

los AEO en el desarrollo de sus Propuestas Productivas. Es contratado por el 

Gobierno Regional o Local, en el marco, de la PROCOMPITE (D. S. Nº 103, 2012) 

Oficina de Programación e Inversiones (OPI): Órgano de los Gobiernos 

Regionales y de los Gobiernos Locales, o las que hagan sus veces, designados 

como tales para fines del Sistema Nacional de Inversión Pública (Reglamento Ley 

Nº 29337, 2009). 

Propuesta productiva planes de negocio: Es el Plan mediante el cual se 

identifican los bienes o servicios del negocio, la tecnología a utilizar, las 

actividades a realizar, el presupuesto de inversión y operación y se sustenta la 

rentabilidad financiera y sostenibilidad del negocio. Las propuestas productivas 

tienen el carácter de petición de gracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (D. S. Nº 103, 2012) 

Pecuario: El sector pecuario, también conocido como sector ganadero, es un 

subsector que se integra dentro del sector primario. Este sector hace referencia a 

aquellas actividades relacionadas con la ganadería, como la explotación de 

animales vivos (Economipedia, 2021). 

Relaciones interpersonales:  Se considera cuando la persona puede relacionarse 

con distintos individuos, tener amistades y llevarse bien con la multitud es posible 

medirse con los indicadores de relaciones sociales, tener compañeros claramente 

identificados, relaciones familiares, reuniones sociales positivos y gratificantes, 

relaciones de pareja y sexualidad (Citado por Gutiérrez, 2019, p. 28) 
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2.4.Formulación de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE y la 

calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y 

departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

2.4.2 Hipótesis Específicos: 

Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE, en la 

dimensión agrícola y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE, en la 

dimensión pecuaria y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

2.5. Identificación de variables. 

Variable 1: El fondo PROCOMPITE del Gobierno Regional de Huancavelica 

año 2013 

Esta variable permite medir, cuantificar si a través del fondo de competitividad 

produjo efectos deseados en las personas, familias o una organización en una 

comunidad en los aspectos productivos, sociales, culturales y económicos, tiene 

un tipo especial de evaluación nivel intervalar, para constatar son necesarias al 

menos dos mediciones los cuales van permitir comparar y ser evaluadas, el fondo 

también producir consecuencias no previstas.  
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Variable 2: Calidad de vida de los beneficiarios de huando del departamento 

de Huancavelica - 2013 

La calidad de vida del hombre se obtiene producto del conjunto de condiciones 

biológicas, ambientales, socioculturales y psicológicas de un individuo, tiene que 

ver con la satisfacción de sus necesidades, éstos se dan en situaciones cotidianas, 

por tanto, la ausencia de estas necesidades por periodos prolongados indica una 

buena calidad de vida, lo contrario indica pasar una vida no grata, los beneficiarios 

evaluados son organizaciones denominados AEO (Agente económicos 

organizados), que ganaron la convocatoria de financiamiento de planes de negocio 

ofertados por el gobierno regional de Huancavelica en el año 2013, los cuales 

fueron financiados e implementados en el año 2014.  

2.6. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Escala 

Variable 1.  

El fondo 

PROCOMPITE 

• Agrícola 

 

 

 

 

• Adquisiciones 

 

• Financiamiento 

 

• Producción 

 

• Productividad 

 

• Organización 

 1 – 4 

 

 5 - 8 

 

 9 - 12 

 

13 - 16 

 

17 - 20 

Muy satisfecho 

(61 - 80) 

Satisfecho 

(41 - 60) 

Regularmente 

satisfecho 

(21 - 40) 

No satisfecho 

(0 - 20) 

• Pecuario 

• Adquisiciones 

 

• Financiamiento 

 

• Producción 

 

• Productividad 

 

• Organización 

 1 – 4 

 

 5 - 8 

 

 9 - 12 

 

13 - 16 

 

17 - 20 

Muy satisfecho 

(61 - 80) 

Satisfecho 

(41 - 60) 

Regularmente 

satisfecho 

(21 - 40) 

No satisfecho 

(0 - 20) 
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Variable 2. 

 

La calidad de 

vida de los 

beneficiarios 

de huando del 

departamento 

de 

Huancavelica – 

2013 

• Bienestar físico 

 

• Bienestar 

emocional 

• Relaciones 

interpersonales 

• Inclusión social 

 

 

 

 

• Desarrollo 

personal 

 

• Bienestar personal 

 

• Autodeterminación 

 

 

• Derechos 

• Salud, Actividades de 

la vida diaria y Ocio 

• Autoconcepto, alegría 

y ausencia de estrés 

• Interacciones, 

relaciones y apoyos 

• Integración y 

participación en la 

comunidad, roles 

comunitarios y apoyos 

sociales. 

• Educación, 

competencia personal 

y desempeño 

• Estado financiero, 

empleo y vivienda 

• Autonomía, metas y 

valores personales y 

elecciones 

• Humanos y legales. 

1 – 5 

 

6 - 10 

 

 

11 - 15 

 

16 - 20 

 

 

 

21 - 25 

 

 

 

26 - 30 

 

31 - 35 

 

36 - 40 

Muy satisfecho 

(121 - 160) 

 

Satisfecho 

(81 - 120) 

 

Regularmente 

satisfecho 

(41 - 80) 

 

No satisfecho 

(0 - 40) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. (Lozada, 2014, p. 

1) 

La investigación aplicada, por tanto, permite solucionar problemas reales. 

Además, se apoya en la investigación básica para conseguirlo. Esta le aporta los 

conocimientos teóricos necesarios para resolver problemas o mejorar la calidad de 

vida. La investigación aplicada es aquella que tiene como objetivo resolver 

problemas concretos y prácticos de la sociedad o las empresas (Economipedia, 

2021, p. 1) 

La investigación aplicada es el tipo de investigación en la cual el problema está 

establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación 

para dar respuesta a preguntas específicas. En este tipo de investigación el énfasis 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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del estudio está en la resolución práctica de problemas. Se centra específicamente 

en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia 

la resolución de los problemas que se plantean en un momento dado. La 

investigación aplicada guarda una muy estrecha relación con la investigación 

básica, dado que depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de 

dichos descubrimientos (Lifeder, 2014, p. 1). 

Relacionando al problema de nuestra investigación es muy semejante, debido a 

que con la presente investigación se pretende identificar si el fondo del 

PROCOMPITE, tiene relación con la calidad de vida de los beneficiarios o 

contrariamente no tiene ninguna relación, su aporte científico permitirá conocer la 

aplicabilidad del PROCOMPITE, que tanto ha brindado sus resultados en los 

sectores agrarios y pecuarios, los cuales serán evaluados a través de la calidad de 

vida y si han solucionado determinados problemas.  

3.2. Nivel de investigación. 

La investigación desarrollada en el presente es del nivel relacional y se sustenta 

por los siguientes:  

El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos 

fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal 

de estos estudios es saber cómo se pueden comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre 

dos variables) (Behar, 2008, p.19) 

Los estudios relacionales son transversales y sin intervención, esto implica que se 

miden una sola vez las variables de estudio y que no se manipulan ni controlan 

dichas variables, las cuales son analíticas las que tienen la misma graduación 

(Espinoza y Ochoa, 2021, p. 19) 
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Una investigación relacional tiene como propósito evaluar la relación existente en 

dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas variables y a 

través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su correlación. Los 

estudios relacionales son un primer paso para establecer indicios sobre posibles 

causas de un fenómeno que se encuentra en estudio (Arias 2012). 

Este estudio es relacional porque se ha identificado dos variables el primero es “El 

fondo PROCOMPITE” y la segunda variable “la calidad de vida de los 

beneficiarios de Huando del departamento de Huancavelica – 2013”, por tanto, lo 

que se desea es identificar el grado de relación que existe entre las dos variables, 

así como también identificar el grado de relación entre sus dimensiones, los cuales 

serán evaluados a través de indicadores específicos. 

3.3. Método de investigación. 

Se utilizó el método científico el cual se caracteriza porque es un método teórico, 

sistemático, es a la vez inductivo y deductivo, tiene una base empírica, emplea el 

examen crítico, tiene interacción continua entre la experiencia y la teoría, busca 

controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en 

cuestión pero que pueden influir sobre ella (Tamayo-Tamayo 2000, Cervo y 

Bervian 1997), además haremos uso de los métodos específicos: Inductivo- 

deductivo 

El método inductivo consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión 

general. Es un razonamiento que analiza una porción de una todo, por lo que va de 

lo particular a lo general (Muñoz y Razo, 1998) 

El método deductivo, se entiende como la descomposición de un fenómeno en 

sus partes o elementos que constituyen. (Cabezas E. 2018) 

El método deductivo es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos, debe entenderse 
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como un proceso cognitivo que se descompone un objeto en partes para estudiarlas 

en forma aislada. (Lopera et al, 2010)  

Para esta investigación se utilizó procedimientos de tipo inductivo – deductivo, 

porque a través del método científico, es la forma por el cual se realizaron los 

análisis, tanto de lo general a lo especifico, así mismo se describió, interpretó, y 

relaciono de lo simple a lo general, estos análisis nos permitieron entender con 

precisión a través de la ciencia lo que ocurrió en este en este problema de 

investigación.  

3.4. Diseño de investigación. 

Corresponde al diseño descriptivo relacional simple, consideramos que el presente 

trabajo de investigación sigue una forma de obtener información significativa de 

personas acerca de un problema propuesto, para luego aplicar un análisis de tipo 

cuantitativo, alcanzar conclusiones que sean coherentes con los datos recogidos 

(Arias 2012) 

3.5. Población, muestra, muestreo. 

3.5.1 Población 

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-

HUANCAVELICA/PR, el Gobierno Regional de Huancavelica reconoce a 

196 asociaciones como ganadoras del Fondo Concursable PROCOMPITE 

2013 a nivel de las 7 provincias, de ese total 163 asociaciones pertenecen a 

la categoría A y 33 asociaciones corresponden a la categoría B, como puede 

observarse realizar un estudio considerando como población a nivel de las 7 

provincias es muy ambicioso, que demandaría un mayor financiamiento y 

consideramos que estadísticamente no tiene diferencia, dado que el criterio 

que se consideró para este estudio fue identificar a un distrito que posee una 

alta cantidad de asociaciones ganadoras por el fondo PROCOMPITE al 
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resultar la búsqueda se identificó que el distrito de Huando de la provincia 

de Huancavelica contaba con 14 asociaciones, de este total por criterios 

técnicos, políticos y normativos el fondo PROCOMPITE no podía 

implementar con vehículos (camiones) por este motivo 3 asociaciones no 

fueron implementados por el fondo PROCOMPITE, hasta ahí solo habría 

11, por el objetivo del estudio 1 (una) asociación estaba orientado al rubro 

de artesanía y no podíamos considerarlo, en tal sentido por eso se llegó a 

determinar  que solo cumplirían 10 asociaciones en el rubro pecuario y 

agrícola (8 de la categoría A y 2 para la categoría B) y es con esa población 

finalmente se realizó la presente investigación. 

Tabla 5 

Relación de asociaciones ganadoras en el distrito de Huando 

Nº NOMBRE DE ASOCIACIÓN CADENA 

1 Asociación de productores agropecuarios Mata Orcco Papa 

2 
Asociación de productores agropecuarios Puca Toro - 

APAPUCATO 
Papa 

3 
Asociación de productores agropecuarios Tambo Verde - 

APATAMVER 
Quinua 

4 
Asociación de productores agropecuarios Nueva Esperanza 

de Muque Huando 
Vacuno 

5 
Asociación de productores agropecuarios Sumaq Vaca 

Ñahuincucho - APASUVA 
Vacuno 

6 Asociación de productores Hatun Punta Alpacas 

7 
Asociación de productores agropecuarios los aliados - 

APALA 
Vacuno 

8 
Asociación de productores agropecuarios y servicios 

múltiples grano Huandino - APASEMUGH 
Quinua 

9 
Asociación de productores Apu Antanque - Tinyacclla 

Huando 
Alpacas 

10 
Asociación de productores y agroindustriales los amigos de 

Cachi Alta. 
Cebada 

Fuente: Resolución Ejecutiva Regional N° 051-2014/GOB.REG-HUANCAVELICA/PR, 

2014 
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Tabla 6 

Relación de socios de la Asociación de productores agropecuarios Mata 

Orcco 

N° Nombres y apellidos de los Socios 

1 Teodosia, Gaspar Laura    

2 Maximiliano, Hilario Soto   

3 Matilde, Lulo Calderon   

4 Cesar, Ccente Palomino  

5 Felicita, Trucios Ccanto   

6 Jorge Leoncio, Hilario Izarra  

7 Crecenciana, Oyola Hilario  

8 Macaria, Huaman Ramos  

9 Ely Miriam, Ccanto Soto  

10 Paulina Alejandra, Lulo Ricapa  

11 Simion Emiliano, Laura Quinteros  

12 Julian, Pomacarhua Trucios  

13 Lourdes, Soto Huaman  

14 Emilia, Ccanto Casqui  

15 Luz Leduvina, Oyola Hilario  

16 Jose, Ccanto Allpocc  

17 Rodolfo, Soto Ccente  

18 Pepe, Diaz Soto  

19 Teodoro, Pomacarhua Hilario  

20 Amalia, Taipe Ramos  

21 Zenon Emerson, Pomacarhua Laura  

22 Juana, Soto Canales  

23 Silvestre, Ccanto Chocca  

24 Guillermo, Soto Ccanto  

25 Marcelo, Laura Quinteros  

26 Ulises, Laura Huaman  

27 Rosura Del Carmen, Garcia Mendoza  

28 Wilson, Laura Huaman  

29 Emilio, Laura Quinteros  

30 Tomasa Elisina, Curi De Gaspar  

31 Raquel, Pomacarhua Ccanto  

32 Rafael, Díaz Soto  

Fuente: Plan de negocio, 2013 
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Tabla 7 

Relación de socios de la asociación de productores agropecuarios Puca 

Toro – APAPUCATO 

N° Nombres y apellidos de los Socios 

1 Ccanto Huaman Vicente 

2 Ccanto Cambillo Jorge 

3 Porras Calderon Donato 

4 Contreras Arias Asunciona A. 

5 Soto Ccente Victor Julio 

6 Lulo Ccanto, Amanda 

7 Gaspar Paco Wenceslao 

8 Condori Trucios Carmen 

9 Chumbes Sedano Victor 

10 Vilcas Huarcaya Celedonio M 

11 Lulo Cahuana Sebastiana  

12 Seguil Ccanto Rodrigo 

13 Mendoza Zuñiga Rosa 

14 Ledesma Mendoza Demetrio 

15 Lulo Soto Norma  

16 Pariona Huaman Alejandrina 

17 Acuña Torres Victoria M.   

18 De La Cruz Gaspar Juan de dios  

19 Torres Mendoza Fredy R. 

20 Meza Ccente Pastor S. 

21 Mendoza Zuñiga Augusto P. 

22 Condori Trucios Maria A. 

23 Chumbes Sedano De Cambillo Teodora 

24 Palomino Cabreras Aurelio 

25 Mendoza Buendia Daniel 

26 Centeno Valerio Gomer 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 8 

Relación de la Asociación de productores agropecuarios Tambo Verde 

– APATAMVER 

N° Nombres y apellidos de los Socios 

1 Albares Bendezu Dionisia 

2 Soto Paucar Fausto Valentin 

3 Valencia Allpocc Juana 

4 Oyola Condori Beatriz  

5 Oyola Condori Adela 

6 Huayta Quispe Teodora 
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7 Ramos Yalli Gloria Norma 

8 Gonsales Ramos Renee Miky 

9 Gaspar Condori Lizet 

10 Gaspar Condori Wilder 

11 Lunasco Nuñez Ana 

12 Leon Espinoza Yeferson Edson 

13 Condori Trucios Feliciana Catalina 

14 Gaspar Tapara Simeon 

15 Huayta Quispe Santa Veronica 

16 Condori Molina Eleucadio 

17 Crispin Serpa Valentina 

18 Barreto de Flores Victoria Ambrocia 

19 Quispe Huamani Rebeca 

20 Vilcas Ñahuinripa Rosa 

21 Quispe Ccanto Yolanda 

22 Crispin Lulo Jaime Ernesto 

23 Crispin Lulo Gregoria  

24 Gaspar Condori Paul 

25 Palacios Quispe Iniani 

26 Gaspar Condori Roció Alejandra 

27 Villena Albares Irma 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 9 

Asociación de productores agropecuarios Nueva Esperanza de Muque 

Huando 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Lino Honorio Crispin Cahuana 

2 Eliseo Condor Arana 

3 Lorenza Vicente Hilario 

4 Juan Crispin Cahuana 

5 Silvestre Vicente Fernandez 

6 Beatriz Rojas Quispe 

7 Luis Alberto Fernandez Lulo 

8 Gilberto De la Cruz Vicente 

9 Antonia Juana Vicente Hilario 

10 Leonardo Quispe Casqui 

11 Pedro Crispin Taype 

12 Tasiano Quispe De la Cruz 

13 Leon Benigno Crispin Cahuana 

14 Elsa Marisol Quispe Villalva 

15 Victor Vicente Quispe 

16 Soledad Villalva Crispin 
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17 Emilia De la Cruz Vicente 

18 Paulina Vicente Hilario 

19 Cleto Marcelino Fernandez Quispe 

20 Dina Mery Huaman Inga 

21 Dario Crispin Cahuana 

22 Maria Magdalena Fernandez Lulo  

23 Julian Quispe Casqui 

24 Pedro Juan De la Cruz Vicente 

25 Teodocia Narcisa Fernandez Quispe 

26 Anastacia Fernandez de Vicente 

27 Magdalena Rojas Torres 

28 Maria Antonia Condori Nuñez 

29 Adela Salesiana Taipe Sanchez 

30 Maruja Acuña Huamani 

31 Teodosia Villalva Crispín 

32 Edwin Ccente Casqui 

33 Carmen Crispín Cahuana 

34 Juan Jose Fernández Vicente 

35 Vicenta Crispin Taype 

36 Máximo Ccente Chocca 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 10 

Relación de la Asociación de productores agropecuarios Sumaq Vaca 

Ñahuincucho – APASUVA 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Ccanto Santana Betty Nancy  

2 Rubiales Jurado Jesus 

3 Ccanto Condori Monica  

4 Condori Oyola, Lucila Haydee 

5 Ccanto Ccanto Lurdes Haydee 

6 Oyola Ccanto Olmedo 

7 Ccanto Cambillo Pelagia 

8 Condori Cardenas Jhiovanna 

9 Condori De Ccanto Blasida Epifania 

10 Oyola Ccanto Orlando Teofilo 

11 Oyola Ccorpa Urbano Bonifacio 

12 Ccanto Cambillo Teofila 

13 Ccente Izarra Julia 

14 Cardenas Escobar Tedosia 

15 Ccanto Cambillo Elena 

16 Gabriel Cambillo Silvia 

17 Sanches Paucar Raquel 

18 De la Cruz Ccanto Felicita 

19 De la Cruz Teresa 

20 Condori Cardenas Wilder 
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21 Condori Oyola Pelaya Velia 

22 Jurado de Ccanto Maximiliana 

23 Cambillo Carbajal Apolenaria 

24 Jurado Cardenas Maxivia 

25 Ccorpa Ccanto Estela 

26 Ccente Ñuñes Bernardina 

27 Ccanto Cambillo Teodosia 

28 Ccanto Jurado Juana Antonia 

29 Pomacarhua Lulo Feliciana Dacia 

30 Ccanto Condori Victoria Epifanea 

31 Quispe Crispin Juliana Eulocadia 

32 Jurado Paco Teodolfa 

33 Ccanto Aroni Julio 

34 Ccondori Oyola Octavio 

35 Oyola Soto Toribio 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 11 

Relación de la Asociación de productores Hatun Punta 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Clariza  Aniceta  Huiza  Oyola 

2 Feliberta Rojas De Condori 

3 Norma Justina Ccente Reyes 

4 Tiodocia Breña De Esteban 

5 Berta   Breña De Ayuri 

6 Eva Inga Yauri 

7 Rosaria Inga Breña   De Esteban 

8 Donatilda Yauri De Breña 

9 Epifania Rojas Martinez 

10 Julia   Candiotti  Huaman 

11 Juana Rojas De Inga 

12 Saragosa Quispe Ticllasuca 

13 Francisca Quispe Baltazar 

14 Epifania Esteban De Asto 

15 Fidela Breña   Huamani 

16 Epifania Ccanto De La Cruz 

17 Gregoria Fierro De Valdivia 

18 Elena Huaman Jurado 

19 Ayda Mary Rojas Huaman 

20 Edilvera Yauri De La Cruz 

21 Inocencia Inga De Yauri 

22 Teresa Fagustina Lolo Roca 

23 Herminia Rojas De Yauri 

24 Fidela Huiza Clemente De Esteban 

25 Delia Sanez Ñahuinripa 
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26 Natividad Rojas Huaman 

27 Hilda Jaudencia Yauri Breña 

28 Romualda Anccasi De Rojas 

29 Haydde Rojas Yauri 

30 Karina Garcia Breña 

31 Natividad Yauri De Inga 

32 Zocima Inga Huiza 

33 Olga Ñahuinripa Mollehuara 

34 Pelagia Huiza Rivera 

35 Asto Esteban Lidia 

36 Jesica Ireni Huaman Yauri 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 12 

Relación de la Asociación de productores agropecuarios los aliados – 

APALA 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Ccanto Hilario Leoncio Amancio 

2 Ccanto Lulo Yeny Ofelia 

3 Ccanto Pumacarhua Yuri 

4 Ccente Lulo Reymunda Aurea  

5 Chancha Fernandez Leonidas 

6 Chumbes Aroni Basiliza  

7 Chumbes De la Cruz Santos 

8 De la Cruz Hilario Feliciano 

9 Huaman Ramos Vilma  

10 Lulo Chocca Angel Luis 

11 Lulo Ramirez Dionisia Claudia 

12 Lulo Ricapa Benecio 

13 Meza Lulo Lellis 

14 Meza Lulo Tomas Aquino 

15 Pumacarhua Arone Jorge Gerardo 

16 Soto Ccanto Brigida  

17 Soto Ccanto Victor 

19 Soto Huaman Alfredo 

20 Soto Huaman Florencio 

21 Soto Lulo Alejandra Teodocia 

22 Soto Lulo Jaime 

23 Hilario Pariona Grover 

24 De la Cruz Hilario Froilan Silvestre 

25 Meza Calderon Antonia 
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26 Ccanto Pumacarhua Herminia 

27 Flores Ccente Mariluz 

28 Soto Lulo Esperanza  

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 13 

Relación de la Asociación de productores agropecuarios y servicios 

múltiples grano Huandino – APASEMUGH. 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Lacma Salazar Marlo Máximo 

2 Huamán Reymunldo Julia Ester 

3 Laura Huamán Haydee 

4 Balvín Untiveros Teodoro Julián 

5 Condori Ccanto Teófilo 

6 De la Cruz Oyola Honorata 

7 Soto Curi Liduvina 

8 Cárdenas Izarra Serafina 

9 Jurado Palomino Javier 

10 Soto de Ccanto Marina 

11 Tapara Jurado Alejandro 

12 Ccanto Quispe Jesús Augusto 

13 Quispe de Torres Victoria 

14 Ccente Soto Roxana 

15 Taipe Quispe Nazario 

16 Huamán Laura Vicenta 

17 Huarocc Ñahuinripa Vanesa 

18 Bicharra Cardenas Eustaquia 

19 Soto Huamán Erika Nancy 

20 Ccente Aroni María Fernanda 

21 Nuñez De la Cruz Bertha 

22 Alarcon Quispe Nancy Ruth 

23 Coca Baldeón Ani Silvina 

24 Canto Canbillo Marlo Ponciano 

25 Ccanto Ccente Lady 

26 Ccente Casqui María 

27 Mendoza Zúñiga Norma 

28 Aroni Chocca Luis 

29 Porras Ramos Alejandro 

  Fuente: Plan de negocio, 2013 
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Tabla 14 

Relación de la Asociación de productores Apu Antanque - Tinyacclla 

Huando 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Temoteo Simeón Yauri Ccente 

2 Anacleto Ccente Areas 

3 Bonifacio Ccente Yauri 

4 Francisco De la Cruz Garcia 

5 Vicente Bernardo Yauri Ccente 

6 Santos Huiza Clemente 

7 Melanio Mollehuara Alfonso 

8 Graciela Breña Alfonso 

9 Julia Alfonso Rojas 

10 Martha Garcia Yauri 

11 Edgar Ccente Taipe 

12 Mauro Ccente Huiza 

13 Juan De Dios Ccente Cuba 

14 Víctor Garcia Rojas 

15 Maribel Valladolid Garcia 

16 Martina Ccente Taipe 

17 Timoteo Mollehuara Quispe 

18 Teófilo Garcia Yauri 

19 Cesar Rojas Valdivia 

20 Teodoro Breña Alfonso 

21 Gerónimo De La Cruz Garcia 

22 Antonio Taipe Yauri 

23 Vicenta C. Ccente Huiza 

24 Valentin Breña Alfonso 

25 Cristobal Taype Ramos 

26 Edith Olimpia Yauri Ccente 

27 Sonia Garcia Curipaco 

28 Aquiles Claudio Breña Garcia 

29 Cipriano Yauri Ccente 

30 Enrique Ccente Cuba 

31 Venancio Chavez Garcia 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

Tabla 15 

Asociación de productores y agroindustriales los amigos de Cachi Alta. 

Nº Nombres y apellidos de los Socios 

1 Dionisio Tapara Casqui 

2 Irene Chocca Tapara 

3 Hermilia Gaspar Chocca 

4 Esteban Gaspar Chocca 

5 Vicenta Lulo Tapara 
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6 Gladys Chocca Hilario 

7 Domitila Casqui de Tapara 

8 Olimpia Lulo Castellano 

9 Bacilio Tapara Lulo 

10 Victoria Tapara Lulo 

11 Teresa Ccente Gaspar 

12 Fausto Gerónimo Gabriel Gaspar 

13 Augusto Lulo Tapara 

14 Paulina Lulo Chocca 

15 Pedro Alejandro Gabriel De la Cruz 

16 Alejandro Lulo Castellanos 

17 Teresa Lulo Chocca 

18 Norma Ccanto Hilario 

19 Leónidas Gaspar Chocca 

20 Marcelo Gaspar Chocca 

21 Armando Ccanto Casqui 

22 Juan Percca Ccanto 

23 Luis Alberto Tapara Trucios 

24 Alberto Gaspar Ccanto 

25 Dionisio Constantino Gaspar Lulo 

26 Jorge Mulato Perca 

27 María Alfonsa Casqui de Gaspar 

28 Carmen Gaspar Chocca 

29 Máximo Lulo Castellanos 

30 Pablo Gaspar Lulo 

31 Savino Tapara Gaspar 

32 Mario Pérez Pariona 

33 Domingo N. Lulo Bendezu 

34 Luis Albertico Tapara Nateros 

35 Virgilio Gaspar Ccanto 

36 Isabel Lulo Chocca 

37 Eugenia Gaspar Ccanto 

Fuente: Plan de negocio, 2013 

 

3.5.2 Muestra  

La muestra que se consideró en el presente trabajo de investigación es de 

175 socios a entrevistar de 320 socios, para ello se empleó la fórmula de 

obtención de muestras de poblaciones finitas a un 95% de confianza las 10 

asociaciones ganadoras del PROCOMPITE 2013 de ambas categorías (8 

AEOs de la categoría A y 2 AEOs de la categoría B). 
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Fórmula para determinar el tamaño muestral para poblaciones conocidas. 

 

Donde:  

 

N = 320   

Z = 1.96  

d = 0,05  

p = 0.5  

q = 0.5  

 

Tabla 16 

Tamaño de población y muestra del ámbito de estudio 

Estratos 
Tamaño de 

población (N) 
Tamaño de muestra (n) 

• Agente económico 

organizados (Asociaciones: 

productos agrícolas) 
154 84 

• Agente económico 

organizados (Asociaciones: 

productos pecuarios) 
166 91 

Total 320 175 

3.5.3 Muestreo 

Para el estudio respectivo se utilizó el muestreo no probabilístico del tipo 

estratificado, debido a que en el ámbito de estudio las 10 asociaciones de 

productores se encuentran en diversos centros poblados y que luego se 

buscó a los asociados de manera aleatoria o al azar por cada asociación y 

fueron muestreados mediante las encuestas, necesariamente se trabajó con 

los socios titulares ya sea vigentes y/o renunciantes a estas asociaciones 

ganadoras del PROCOMPITE del año 2013.  
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3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1 Técnicas 

La técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizó para el 

presente estudio fue: 

a. La encuesta:  

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados 

de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de 

datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características (Ferrando, citado por casas et al 

2003) 

La encuesta es un cuestionario que se elabora con preguntas cerradas o 

de elección múltiple para establecer estadísticas y medias de percepción; 

se instrumentaliza con el fin de controlar y hasta cierto punto predecir 

un futuro más o menos inmediato; se articula sobre la base de una 

modelación de lo social, modelación efectuada a priori por quien 

investiga. Se extraen muestras que se devuelven como opinión de una 

sociedad. La encuesta ya no recoge opiniones, sino que es un 

instrumento que produce opiniones, dando con ello forma a lo social 

(Ríos, 2004) 

Una encuesta se define como la recolección de datos en el marco de una 

indagación para un estudio determinado mediante el uso de un 

cuestionario estandarizado administrado por entrevistadores 

especialmente entrenados (en persona o por teléfono) o distribuida 

(predominantemente por mail) a una muestra seleccionada (por azar) de 
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encuestados para que lo auto completen (Kuechler, citado por Orler 

2010)  

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de 

"obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las 

variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una 

población o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo 

que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, 

quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" (Visauta, citado por casas et al, 2003). 

Para ello en la presente investigación ha elaborado unas fichas 

especializadas, en donde se obtendrá la información registrada por cada 

entrevistado y su respectivo rellenado en función a cada ítem.  

3.6.2 El instrumento: 

a. Cuestionario de encuesta 

Es el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta. La palabra encuesta 

se utiliza para denominar a todo el proceso que se lleva a cabo, mientras 

la palabra cuestionario quedaría restringida al formulario que contiene 

las preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio (Casas et 

al, 2003) 

Cuestionario de encuesta, es un proceso estructurado de recogida de 

información a través de la cumplimentación de una serie de preguntas. 

Existen los siguientes tipos de cuestionarios: aplicados mediante 
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entrevista personal, entrevista telefónica, enviados por correo, auto 

administrados en grupo con presencia de un entrevistador (García, 2006) 

El cuestionario de encuesta, es un instrumento, que permite al 

investigador a realizar una prueba corta, se puede dar una transmisión 

inmediata de datos, así como incluir controles de seguridad en el mismo 

(Gonzales et al, 2004)  

Un cuestionario es el instrumento estandarizado que empleamos para la 

recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a 

cabo con metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir 

que es la herramienta que permite al investigador plantear un conjunto 

de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra 

de personas, empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir a la población a la que pertenecen y/o 

contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su 

interés (Meneces, 2016).  

En ese sentido el presente estudio se desarrolló con un instrumento 

confiable como es la encuesta el cual se ha elaborado con indicadores 

específicos y dimensiones especializadas que nos permitió obtener una 

base de datos que ayudaran a responder los problemas de investigación, 

el mismo que fue validado con la prueba de confiabilidad del 

instrumento a través de la prueba de alfa de Cronbach. 

 

b. Prueba de confiabilidad del instrumento a través de la prueba de 

alfa de Cronbach. 

Al efectuar la prueba de confiabilidad de la variable 1 Fondo del 

PROCOMPITE, se efectuó con el programa estadístico SPSS v25, luego 
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de procesar la información se halló el valor ,901 de alfa de Cronbach, 

indicándonos mediante esta prueba que nuestro instrumento tiene una 

fiabilidad muy alta, para su empleo respectivo. 

Tabla 17 

Estadísticas de fiabilidad Variable 1 – Fondo del PROCOMPITE 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 40 

 

Al efectuar la prueba de confiabilidad de la variable 2 Calidad de vida, 

se efectuó con el programa estadístico SPSS v25, luego de procesar la 

información se encontró el valor ,818 de alfa de Cronbach, indicándonos 

mediante esta prueba que nuestro instrumento tiene una fiabilidad alta, 

para su empleo respectivo. 

 

Tabla 18 

 Estadísticas de Fiabilidad Variable 2 - Calidad de vida 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,818 40 

 

Al efectuar la prueba de confiabilidad de las dos variables (variable 1 

Fondo del PROCOMPITE y variable 2 Calidad de vida), se procesó con 

el programa estadístico SPSS v25, luego de realizar el análisis de la 

información se encontró el valor ,895 de alfa de Cronbach, indicándonos 

mediante esta prueba que nuestro instrumento en ambas variables tiene 

una fiabilidad alta, y su empleo es confiable. 
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Tabla 19 

Estadísticas de fiabilidad del instrumento incluyendo V1 y V2 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,895 ,898 80 

 

3.7. Técnicas de procedimiento para la obtención de datos. 

A continuación, se describe el procedimiento que se ha trabajado en campo, para 

la obtención de datos. 

Paso 1: Se identificó con precisión el lugar de estudio en este caso el distrito de 

Huando. 

Paso 2: Seguidamente luego de obtenida la información se pasó a zonificar, e 

identificar las comunidades y/o asociaciones donde se ubican las diferentes 

asociaciones. 

Paso 3: Se estableció un croquis de circuito de recorrido de todas las 

organizaciones a muestrear (comunidades: Vizcapata (1), Huando: (3) AEOs, 

Muque (1), Ñahuincucho (1), Pueblo Libre (1), Ccellopucro, Tinyacclla  (1), Cachi 

Llallas (2)  

Paso 4: Según el croquis identificado, se inicia el trabajo de campo por la 

comunidad de 1° Huando, 2° Cachi Llallas, 3° Muque, 4° Pueblo Libre, 5° 

Ñahuincucho, 6° Ccellopucro, 7° Vizcapata, 8° Tinllacclla.  

Paso 4: Se realizo la identificación estratificada de los socios beneficiarios, desde 

luego no fue posible encontrarlos en la primera visita, se tuvo que regresar hasta 

en 3 oportunidades para completar la cantidad de la muestra.  

Paso 5:   El mejor horario que permitió un buen avance fue a partir de las 6:00 am 

a 9:00 am o 4:00 pm a 8:00 pm, cuyos horarios generalmente fueron los más 

óptimos para poder ubicarlos en sus viviendas, entendiendo su actividad cotidiana 

y económica. 
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Paso 6: Para el desarrollo de la investigación lo primero que hemos realizado fue 

identificarnos mediante breves palabras, seguidamente se les explico nuestro 

motivo de visita y los objetivos sencillos de la investigación. 

Paso 7: No se registraron los datos personales de los entrevistados, pese habérseles 

ubicados por su nombre y su consideración en la relación respectiva como 

beneficiarios en la base de datos del fondo PROCOMPITE.  

Paso 8: Finalmente la información facilitada por los entrevistados fue registrada 

en las fichas respectivas de campo, como se detalla en el anexo.  

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Se utilizó la estadística descriptiva entre ellos los siguientes estadígrafos: 

Tablas de distribución de frecuencias (absoluta y porcentual) con las que se 

presentan los resultados descriptivos de los cuestionarios de encuesta con gráficos 

generados en el Excel versión 16, para este caso se presenta mediante el grafico 

de barras que permite visualizar e interpretar los resultados descriptivos de las 

dimensiones y/o indicadores investigados. 

Para el análisis de datos de la presente investigación se consideró lo siguiente: 1) 

La selección del instrumento, 2) Aplicabilidad de los instrumentos en campo, 3) 

Codificación en gabinete, 4) Análisis de datos y 5) tabulación y procesamiento de 

los datos. Para realizar análisis de las variables, mediante dos métodos estadísticos: 

a) el método descriptivo, con la construcción de las distribuciones de frecuencia 

absolutas y porcentuales y presentadas en gráfica de barras; b) La Inferencia 

estadística, en esta parte el análisis se realizó con un nivel de significancia 

estadística de p < 0,05, asimismo con la finalidad de contrastar las hipótesis de la 

investigación se utilizará la prueba de coeficiente de Kendall. 
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Donde: 

Cn = Número total de pares concordantes. 

NCn = Número total de pares no concordantes (discordantes). 

 

3.9.Descripción de la prueba de hipótesis. 

a. Prueba de hipótesis: 

Hipótesis general alterna 

• Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE y 

la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la 

provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013. 

Hipótesis especificas alternas (H1):  

1. Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE, 

en la dimensión agrícola y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito 

de Huando, de la provincia y departamento de Huancavelica, en el año 

2013. 

2. Existe una relación directa y significativa entre el fondo PROCOMPITE, 

en la dimensión pecuaria y la calidad de vida de los beneficiarios del 

distrito de Huando, de la provincia y departamento de Huancavelica, en el 

año 2013. 

Hipótesis especifica nula (HO):  

1. No existe una relación directa y significativa entre el fondo 

PROCOMPITE, en la dimensión agrícola y la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

2. No existe una relación directa y significativa entre el fondo 

PROCOMPITE, en la dimensión pecuaria y la calidad de vida de los 
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beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

 

b. Nivel de significancia: 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 1% que es igual a α=0.01, 

con un nivel de confianza del 99%. 

Para la docimasia de la hipótesis se utilizó la prueba de coeficiente e Tau b de 

Kendall, con un nivel de significancia de 0,01 (1%)  

Se ilustra el siguiente modelo: 

Esquema: 

 

 

 

Donde: 

M= Muestra seleccionada.  

0 = Observación. 

V1 = El fondo PROCOMPITE. 

V2 = Calidad de vida de los beneficiarios de Huando del departamento de Huancavelica 

– 2013 

r = Relación entre variables. 

c. Prueba estadística a utilizar: 

   Se trabajará con el mismo Coeficiente de correlación Tau b de Kendall 

                   0V1 

 
M:                r 
 
                    0V2 
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Donde: 

Cn = Número total de pares concordantes. 

NCn = Número total de pares no concordantes (discordantes). 

 

3.10. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Departamento: Huancavelica 

Provincia:  Huancavelica 

Distrito:  Huando 

Asociaciones:  10 AEOs 
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Figura 1 

Macro y micro localización del área de estudio 

Departamento: Huancavelica                        Provincia: Huancavelica 

   

Distrito:  Huando 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

a. RESULTADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

FONDO PROCOMPITE (V1), EN LA DIMENSIÓN AGRÍCOLA DEL 

DISTRITO DE HUANDO, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 2013. 

 

Tabla 20 

Nivel de satisfacción en la dimensión Agrícola del fondo PROCOMPITE (V1) 

según escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría 

de las veces 

sí. 

Siempre 

Promedio 36 58.6 65 62.8 113.6 

Porcentaje 10.71% 17.44% 19.35% 18.69% 33.81% 
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Figura 2 

Nivel de satisfacción de la dimensión Agrícola del fondo PROCOMPITE según 

escala de Likert. 

 

 

En la tabla 20 y figura 2 de los histogramas nos permiten entender que el nivel 

de satisfacción en la dimensión Agrícola del Fondo PROCOMPITE existe un 

grupo satisfecho (siempre) del 33.81%, y regularmente conforme (la mayoría 

de las veces si) de 18.69%, así mismo hay un grupo que no tiene definido su 

conformidad (Algunas veces si, algunas veces no) del 19.35%, luego hay un 

grupo con una percepción no conforme (mayoría de las veces no) del 17.44% y 

un último grupo que definitivamente muestra no estar conforme con el fondo 

PROCOMPITE en la dimensión agrícola (nunca) del 10.71%, como se observa 

existe una percepción múltiple en esta dimensión de la primera variable.   
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b. RESULTADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

FONDO PROCOMPITE (V1), EN LA DIMENSIÓN PECUARIA DEL 

DISTRITO DE HUANDO, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 2013. 

 

Tabla 21 

Nivel de satisfacción en la Dimensión Pecuaria del fondo PROCOMPITE (V1) 

según escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría 

de las veces 

sí. 

Siempre 

Promedio 35 68 81.6 90.8 88.6 

Porcentaje 9.62% 18.68% 22.42% 24.95% 24.34% 

Figura 3 

Nivel de satisfacción de la Dimensión Pecuaria del fondo PROCOMPITE (V1) 

según escala de Likert. 

 

En este caso en la tabla 21 y figura 3 nos muestran que el nivel de satisfacción 

en la dimensión pecuaria del Fondo PROCOMPITE hay un grupo satisfecho 

(siempre) del 24.34%, y regularmente conforme (la mayoría de las veces si) de 

24.95%, que es el grupo que tiene mayor porcentaje, así mismo hay un grupo 

9.62%
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que no tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces no) del 

22.42%, luego hay un grupo con una percepción no conforme (mayoría de las 

veces no) del 18.68% y un último grupo que definitivamente muestra no estar 

conforme con el fondo PROCOMPITE en la dimensión agrícola (nunca) del 

9.62%, es decir casi el 10% definitivamente no está conforme con el fondo 

PROCOMPITE en caso de esta dimensión pecuaria, como se observa existe una 

percepción muy variada en esta segunda dimensión de la primera variable. 

 

c. RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE CALIDAD DE VIDA (V2) EN 

BENEFICIARIOS DE LAS DIMENSIONES AGRÍCOLA Y PECUARIA 

EN LOS BENEFICIARIOS DE HUANDO DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA, EN EL AÑO 2013. 

Tabla 22 

Nivel de satisfacción de la variable (V2) Calidad de vida en los beneficiarios de 

Huando, de las dimensiones agrícola y pecuaria. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Promedio 12.75 39.25 106 261.5 455.5 

Porcentaje 1.46% 4.49% 12.11% 29.89% 52.06% 

 

Figura 4 

Nivel de satisfacción de la variable (V2) Calidad de vida en los beneficiarios de 

Huando, de las dimensiones agrícola y pecuaria. 

. 
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En el caso de los resultados respecto a la variable 2 de la Calidad de vida, los 

histogramas nos permiten comprender aspectos sorprendentes los cuales se han 

identificado en los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE del año 2013 a 

nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, tal es así que 

existe un grupo muy mayoritario que se encuentra satisfecho (siempre) en un 

52.06%, y otro conjunto de personas (la mayoría de las veces si) del 29.89%, 

así mismo hay un colectivo reducido que no tiene definido su conformidad 

(Algunas veces si, algunas veces no) del 12.11%, luego hay un grupo más 

reducido con una percepción poco conforme (mayoría de las veces no) del 

4.49% y por último hay un grupo muy pequeño que definitivamente muestra no 

tener calidad de vida (nunca) del 1.46%, en general la población investigada 

muestra estar satisfecho con una buena calidad de vida, esto involucra a 

personas que han renunciado a las AEOs, y los que siguen vigentes. 
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4.2. RESULTADOS INFERENCIALES 

a. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL FONDO 

PROCOMPITE, EN LA DIMENSIÓN AGRÍCOLA Y LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE HUANDO, DE LA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 

2013, EN RESULTADOS INFERENCIALES. 

 

Tabla 23 

Coeficiente de correlación de Tau b de Kendall de la primera variable el fondo 

PROCOMPITE-Dimensión agrícola con la segunda variable la calidad de vida 

de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

 

Calidad de 

Vida 

El fondo 

PROCOMPITE -

Dimensión Agrícola 

Tau b de 

Kendall 

Calidad de Vida 

Coeficiente de correlación 1,000 ,263** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 84 84 

El fondo 

PROCOMPITE-

Dimensión 

Agrícola 

Coeficiente de correlación ,263** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 84 84 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 23 se puede apreciar que el coeficiente de correlación Tau b de 

Kendall son valores positivos y más próximos a cero que a la unidad, 

obteniendo el valor de ,263 por lo que estadísticamente son significativos, con 

p < 0,001, sin embargo, es posible concluir que existe relación significativa 

media débil entre el fondo PROCOMPITE-dimensión Agrícola y la calidad de 

vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento 

de Huancavelica, en el año 2013, porque ambas variables provienen de la 

misma muestra seleccionada teniendo una correlación débil de  ,263 ** 
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b. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL FONDO 

PROCOMPITE, EN LA DIMENSIÓN PECUARIA Y LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE HUANDO, DE LA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 

2013, EN RESULTADOS INFERENCIALES. 

 

Tabla 24 

Coeficiente de correlación de Tau b de Kendall de la primera variable el fondo 

PROCOMPITE-Dimensión pecuaria con la segunda variable la calidad de vida 

de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

 

 

Calidad de 

Vida 

El fondo 

PROCOMPITE-

Dimensión pecuaria 

Tau_b de 

Kendall 

Calidad de 

Vida 

Coeficiente de correlación 1,000 ,445** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 91 91 

El fondo 

PROCOMPI

TE-

Dimensión 

pecuaria 

Coeficiente de correlación ,445** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 91 91 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 24 se puede apreciar que el coeficiente de correlación Tau b de 

Kendall son valores positivos y más próximos a la unidad que cero, obteniendo 

el valor de ,445 por lo que estadísticamente son significativos, con p < 0,001, 

por lo que podemos concluir que existe relación significativa media débil entre 

el fondo PROCOMPITE-Dimensión pecuaria y la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013, porque ambas variables provienen de la misma 

muestra seleccionada teniendo una correlación débil de  ,445 ** 
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DISCUSIONES 

 

Luego de realizar un análisis del presente trabajo de investigación es posible señal que al 

efectuar la prueba de hipótesis  bajo  el  coeficiente  de  Tau  b  de  Kendall  con  un  valor   

( ,371**) positivo altamente significativo, pero bajo la escala de correlación es débil, 

mediante el cual se puede demostrar que si existe una relación entre el fondo 

PROCOMPITE y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la 

provincia y departamento de Huancavelica, en el año 2013, este es el valor de relación 

que se pudo observarse al analizarse a los beneficiarios después de siete (07) años de haber 

sido implementado con el PROCOMPITE, caso semejante ocurrió en una investigación 

realizado por Arpasi (2018) el evaluar el Programa Social “Haku Wiñay” con la calidad 

de vida en pobladores de Maray, Puñun y Tongos del distrito Checras y provincia de 

Huaura 2016 encontró una relación media moderada ( ,609**), de la misma manera 

Fernández (2018) público los resultados identificando una relación directa y significativa 

del programa productivo Haku Wiñay y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito 

de San Andrés de Tupicocha-Huarochirí 2018; también Ilquimiche (2018) identifico que 

el proyecto productivo Haku Wiñay incide significativamente en la mejora de la calidad 

de vida de los beneficiarios del Distrito de Chugay, 2017, en este caso el valor bajo la 

correlación de Tau b de Kendall es de ( ,263**) muy similar a lo identificado en la presente 

investigación de ( ,371**). 

• Así mismo, Cisneros y Yépez (2019), mencionan que las asociaciones 

agropecuarias pueden ser consideradas como una forma de mejorar el 

fortalecimiento organizacional y por ende la calidad de vida. 
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• Linares, (2019) indica que a través de proyectos pecuarios se desea mejorar la 

calidad de vida mediante la seguridad alimentaria, sin embargo, por problemas 

culturales no logra ser sostenible. 

• Maidana, (2017), menciona que la entrega colectiva de maquinaria, no individual 

genera un efecto de favorable en el ingreso económico.  

• Maya et al, (2021) midió la calidad de vida en adultos mayores empleando las 

propuestas de Verdugo y Schalock. 

• Acuña (2019) a encontrado aspectos positivos que han desarrollado avances en la 

competitividad y sostenibilidad en beneficiarios de las cadenas productivas y a 

dinamizado la economía local. 

• Albares y Morales (2016), investigaron que al correlacionar el nivel de pobreza y 

los niveles de calidad de vida de las familias del caserío de Puyllucana, identifico 

una correlación moderada. 

• Cano (2016), precisa que los problemas culturales y de organización afectan a las 

organizaciones comunales en la producción y productividad. 

• Castilla (2019), hallo en organizaciones de cuyes un impacto favorable la 

intervención del fondo PROCOMPITE. 

• Díaz (2019), el impacto económico del PROCOMPITE es evidentemente positivo 

y favorable para los productores dedicados en la cadena de valor de uva y 

productos derivados. 

• García y Cervantes (2018), han identificado que los beneficiarios estarían solo 

esperando la entrega de equipos y servicios, mas no buscan maximizar la 

rentabilidad. 

• More (2017), en su estudio de antes y después del PROCOMPITE los beneficiarios 

han mantenido una actitud poco emprendedora. 
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• Paño (2017), pudo identificar que productores de flores mejoraron su producción, 

productividad y competitividad con apoyo del PROCOMPITE. 

• Tello (2016), menciona que el fondo PROCOMPITE orientado de buena manera 

permite realizar mejoras económicas en una organización agropecuarias. 
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CONCLUSIONES 

• Así mismo se logró precisar que existe una relación altamente significativa de escala 

débil entre el fondo PROCOMPITE en la dimensión agrícola y la calidad de vida de 

los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013 

• De igual forma se concluyó que existe una relación altamente significativa también a 

una escala débil entre el fondo PROCOMPITE en la dimensión pecuaria y la calidad 

de vida de los beneficiarios del distrito de Huando, de la provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

• En general podemos expresar en otras palabras que este fondo social del estado si ha 

tenido algún efecto positivo en los beneficiarios respectivos, los cuales se han 

reflejado en las dimensiones de la calidad de vida, donde se muestra que una mayoría 

de personas afirma tener una calidad de vida satisfactoria, y desde luego también un 

grupo muy pequeño de beneficiarios confirman tener una baja calidad de vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Al Gobierno Regional de Huancavelica, mayor intervención se recomienda mayor 

supervisión y control para el aseguramiento del objetivo del fondo 

PROCOMPITE.  

• A otros investigadores, realizar el estudio en otro grupo de beneficiarios del 

PROCOMPITE, de tal forma que se reiteren o discrepen los resultados obtenidos, 

y se pueda determinar en el tiempo cuanto es el aporte en la mejora de la calidad 

de vida en las organizaciones agropecuarias rurales. 

• A otros investigadores, efectuar otro estudio teniendo en consideración otros 

objetivos, cuantos socios permanecen en la organización después de un 

determinado tiempo, a fin de conocer si la cantidad de socios exigida por el 

PROCOMPITE es el adecuado. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES EN LAS VARIABLES FONDO 

PROCOMPITE (V1) Y CALIDAD DE VIDA (V2) 

RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES EN LA VARIABLES FONDO 

PROCOMPITE (V1) DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE HUANDO, 

DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 

2013. 

Tabla 25 

Nivel de satisfacción en las adquisiciones en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 55 117 91 165 272 

Porcentaje 7.86% 16.71% 13.00% 23.57% 38.86% 

 

Figura 5 

Nivel de satisfacción en las adquisiciones en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

 

En este caso los resultados muestra que el nivel de satisfacción en las adquisiciones del 

Fondo PROCOMPITE hay un grupo satisfecho mayoritario (siempre) del 23.57%, y 
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regularmente conforme (la mayoría de las veces si) de 23.57%, luego hay un grupo que 

no tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces no) del 13.00%, 

seguido también hay un grupo con una percepción no conforme (mayoría de las veces no) 

del 16.71% y un último grupo que definitivamente muestra no estar conforme con el fondo 

PROCOMPITE (nunca) del 7.86%, en este caso del grafico se puede decir que hay una 

satisfacción mayoritaria en la adquisición de los bienes de parte del fondo del 

PROCOMPITE, considerando las dos últimas barras favorables, También llama la 

atención que hay un grupo de beneficiarios donde expresan que nunca estuvieron 

conformes con la bienes adquiridos por el PROCOMPITE. 

Tabla 26 

Nivel de satisfacción en el financiamiento en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 50 109 97 152 292 

Porcentaje 7.14% 15.57% 13.86% 21.71% 41.71% 

Figura 6 

Nivel de satisfacción en el financiamiento en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 
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Como puede observarse los resultados muestra en el nivel de satisfacción respecto al 

financiamiento del Fondo PROCOMPITE hay un grupo satisfecho mayoritario (siempre) 

del 41.71%, y regularmente conforme (la mayoría de las veces si) de 21.71%, luego hay 

un grupo que no tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces no) del 

13.86%, seguido también hay un grupo con una percepción no conforme (mayoría de las 

veces no) del 15.57% y un último grupo que definitivamente muestra no estar conforme 

con el fondo PROCOMPITE (nunca) del 7.14%, en este caso del grafico se puede decir 

que hay una satisfacción mayoritaria en el financiamiento tanto de parte de los 

beneficiarios así mismo como de parte del PROCOMPITE, definitivamente se puede 

generalizar que hay dos terceras partes de todos los beneficiarios que en general muestran 

su conformidad en brindar valor al financiamiento de los diversos bienes que se han dado 

en cumplimiento al plan de negocio por las asociaciones ganadores por el fondo 

PROCOMPITE. 

Tabla 27 

Nivel de satisfacción en la producción en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE con 

escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 91 80 239 170 120 

Porcentaje 13.00% 11.43% 34.14% 24.29% 17.14% 

 

Figura 7 

Nivel de satisfacción en la producción en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 
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En este caso el histograma de resultados muestra en el nivel de satisfacción respecto a la 

producción que se ha dado por algo más de 07 años de haberse implementado por del 

Fondo PROCOMPITE hay un grupo satisfecho (siempre) de solo del 17.14%, y 

regularmente conforme (la mayoría de las veces si) de 24.29%, luego hay un grupo que 

representa un tercio que no tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces 

no) del 34.14%, seguido también hay un grupo con una percepción no conforme (mayoría 

de las veces no) del 11.43% y un último grupo que definitivamente muestra no estar 

conforme con el fondo PROCOMPITE (nunca) del 13.00%, en este caso del grafico se 

puede decir que predomina el grupo indeciso respecto a la satisfacción de la producción 

que ha tenido por varios año, en este aspecto se analiza si lo han destinado al autoconsumo 

o al comercio y si antes o después de la implementación del PROCOMPITE se encuentran, 

en general si sumamos las dos barras favorables hay algo más del 40% que si están 

conformes en el aspecto productivo en general. 

 

Tabla 28 

Nivel de satisfacción en la productividad en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 
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Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 87 114 139 172 188 

Porcentaje 12.43% 16.29% 19.86% 24.57% 26.86% 

 

 

Figura 8 

Nivel de satisfacción en la productividad en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

 

En este caso el histograma de resultados muestra en el nivel de satisfacción respecto a la 

productividad el cual se ha dado por algo más de 07 años de haberse implementado por 

del Fondo PROCOMPITE hay un grupo satisfecho mayoritario (siempre) del 26.86%, y 

regularmente conforme (la mayoría de las veces si) de 24.57%, luego hay un grupo que 

representa un tercio que no tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces 

no) del 19.86%, seguido también hay un grupo con una percepción no conforme (mayoría 

de las veces no) del 16.29% y un último grupo que definitivamente muestra no estar 

conforme con el fondo PROCOMPITE (nunca) del 12.43%, en este caso del grafico se 

puede decir que predomina el grupo que se encuentra conforme respecto a la 

productividad que se pudo haber logrado durante este tiempo, así mismo ahora el grupo 
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que no está conforme se puede considerar a las personas que han renunciado u otros casos  

que ya no participan de la organización. 

  

Tabla 29 

Nivel de satisfacción en la Organización en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 132 153 167 109 139 

Porcentaje 18.86% 21.86% 23.86% 15.57% 19.86% 

 

Figura 9 

Nivel de satisfacción en la Organización en los beneficiarios del fondo PROCOMPITE 

con escala de Likert. 

 

Los resultados del histograma para el indicador respecto a la organización muestra ser 

algo diferente respecto a los datos anteriores el cual expresa como se pudo haber 

comportado antes y durante la implementación del fondo PROCOMPITE, tal es así, que 

se logró identificar a un grupo satisfecho de tan solo (siempre) del 19.86%, y regularmente 

conforme (la mayoría de las veces si) de 15.57%, luego hay un grupo que es mayoritario 
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en el grafico (Algunas veces si, algunas veces no) del 23.86%, seguido también hay un 

grupo con una percepción no conforme (mayoría de las veces no) del 21.86% y un último 

grupo que definitivamente muestra no estar conforme con el fondo PROCOMPITE 

(nunca) del 18.86%, en este los resultados muestran que desde el aspecto de organización 

hay un grupo de personas que no están conformes por este aspecto, si logramos sumar las 

dos primeras barras representaría casi un tercio de los beneficiarios, esto puede atribuirse 

a que los bienes implementados con los fondos del PROCOMPITE son de todas formas 

limitados el cual genera este tipo de problemas de insatisfacción, y por lo mismo alcanzan 

a renunciar en otros casos. 

 

RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES EN LA VARIABLE 2 (V2) CALIDAD 

DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE HUANDO, DE LA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EN EL AÑO 2013. 

 

Tabla 30 

Nivel de satisfacción en el Bienestar emocional en la Calidad de vida de los beneficiarios 

de Huando. 

Descripción Nunca 
La mayoría de 

las veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Promedio 0 6 54 241 574 

Porcentaje 0.00% 0.69% 6.17% 27.54% 65.60% 

 

Figura 10 

Nivel de satisfacción en el Bienestar emocional en la Calidad de vida de los beneficiarios 

de Huando. 
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Así mismo la calidad de vida cuenta con dimensiones como en este caso del bienestar 

emocional  el resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del 

PROCOMPITE del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de 

Huancavelica, muestran una  satisfacción favorable (siempre) en un 52.06%, y otro grupo 

regular (la mayoría de las veces si) del 29.89%, así mismo hay un grupo reducido que no 

tiene definido su conformidad (Algunas veces si, algunas veces no) del 12.11%, luego hay 

un grupo más reducido con una percepción poco conforme (mayoría de las veces no) del 

4.49% y por último hay un grupo muy pequeño que definitivamente muestra no tener 

calidad de vida (nunca) del 1.46%, en general la población investigada muestra estar 

satisfecho con una buena calidad de vida. 

 

Tabla 31 

Nivel de satisfacción en las Relaciones interpersonales en la Calidad de vida de los 

beneficiarios de Huando. 

Descripción Nunca 
La mayoría de 

las veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de las 

veces sí. 
Siempre 

Casos 17 40 133 227 458 

Porcentaje 1.94% 4.57% 15.20% 25.94% 52.34% 
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Figura 11 

Nivel de satisfacción en las Relaciones interpersonales en la Calidad de vida de los 

beneficiarios de Huando. 

 

La calidad de vida también fue medida con la dimensión de relaciones interpersonales el 

resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE 

del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, muestran 

una  satisfacción favorable (siempre) en un 52.34%, y otro grupo regular (la mayoría de 

las veces si) del 25.94%, así mismo hay un grupo reducido que no está conforme (Algunas 

veces si, algunas veces no) del 15.20%, luego hay un grupo más reducido con una 

percepción poco conforme (mayoría de las veces no) del 4.57% y por último hay un grupo 

muy pequeño que definitivamente muestra no tener calidad de vida (nunca) del 1.94%, en 

general la población investigada muestra estar satisfecho con una buena calidad de vida. 

Tabla 32 

Nivel de satisfacción en el Bienestar físico en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 52 118 159 306 240 

Porcentaje 5.94% 13.49% 18.17% 34.97% 27.43% 
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Figura 12 

Nivel de satisfacción en Bienestar físico en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

 

De la misma manera la calidad de vida también fue evaluada con la dimensión de bienestar 

físico el resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del 

PROCOMPITE del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de 

Huancavelica, muestran una  satisfacción favorable (siempre) en solo un 27.43%, y otro 

grupo regular que tuvo mayor porcentaje (la mayoría de las veces si) del 34.97%, así 

mismo hay un grupo reducido que no está conforme (Algunas veces si, algunas veces no) 

del 18.17%, luego hay un grupo más reducido casi semejante con una percepción poco 

conforme (mayoría de las veces no) del 13.49% y por último hay un grupo muy pequeño 

que definitivamente muestra no tener bienestar físico (nunca) del 1.94%, en general la 

población investigada tiene una mayoría conforme respecto al bienestar físico como 

calidad de vida. 
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Tabla 33 

Nivel de satisfacción en Inclusión social en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

Descripción Nunca 
La mayoría de 

las veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 16 57 110 272 420 

Porcentaje 1.83% 6.51% 12.57% 31.09% 48.00% 

 

Figura 13 

Nivel de satisfacción en Inclusión social en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

 

También en este caso la calidad de vida fue evaluada con la dimensión de inclusión social 

el resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE 

del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, muestran 

una  satisfacción favorable (siempre) en un 48.0%, y otro grupo regular que sigue en 

porcentaje (la mayoría de las veces si) del 31.09%, así mismo hay un grupo más reducido 

que no está conforme (Algunas veces si, algunas veces no) del 12.57%, luego hay un 

grupo más reducido casi semejante con una percepción poco conforme (mayoría de las 

veces no) del 6.51% y por último hay un grupo mucho más reducido que definitivamente 
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muestra no tener inclusión social (nunca) del 1.83%, en general la población investigada 

tiene una mayoría más conforme respecto a la inclusión social como calidad de vida. 

 

Tabla 34 

Nivel de satisfacción en Desarrollo personal en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

Descripción Nunca 
La mayoría de las 

veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 3 12 75 216 569 

Porcentaje 0.34% 1.37% 8.57% 24.69% 65.03% 

 

 

Figura 14 

Nivel de satisfacción en Desarrollo personal en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

 

Para este caso la calidad de vida fue evaluada con la dimensión de desarrollo personal el 

resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE 

del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, muestran 

una  mayoría con satisfacción favorable (siempre) en un 65.03%, seguido de un grupo 
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regular en menor porcentaje (la mayoría de las veces si) del 24.69%, así mismo hay un 

grupo más reducido que no está conforme (Algunas veces si, algunas veces no) del 8.57%, 

luego hay un grupo más reducido casi semejante con una percepción poco conforme 

(mayoría de las veces no) del 1.37% y en la última escala hay un grupo mucho más 

reducido que definitivamente muestra no tener desarrollo personal (nunca) del 0.34%, en 

general la población investigada tiene también una mayoría más conforme con su 

desarrollo personal en su calidad de vida. 

Tabla 35 

Nivel de satisfacción en Bienestar material en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 14 47 141 362 311 

Porcentaje 1.60% 5.37% 16.11% 41.37% 35.54% 

 

Figura 15 

Nivel de satisfacción en Bienestar material en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 
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En este caso la calidad de vida fue evaluada con la dimensión de bienestar material el 

resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE 

del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, muestran 

una  mayoría con satisfacción favorable (siempre) en un 35.54%, y un mayor porcentaje 

de un grupo regular (la mayoría de las veces si) del 41.37%, así mismo hay un grupo más 

reducido que no está conforme (Algunas veces si, algunas veces no) del 16.11%, luego 

hay un grupo más reducido casi semejante con una percepción poco conforme (mayoría 

de las veces no) del 5.37% y en la última escala hay un grupo mucho más reducido que 

definitivamente muestra no tener desarrollo personal (nunca) del 1.60%, en general la 

población investigada en esta dimensión tiene una mayoría conforme con su bienestar 

material en su calidad de vida. 

Tabla 36 

Nivel de satisfacción en Autodeterminación en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 

Descripción Nunca 

La mayoría 

de las veces 

no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 0 20 94 207 554 

Porcentaje 0.00% 2.29% 10.74% 23.66% 63.31% 

 

Figura 16 

Nivel de satisfacción en Autodeterminación en la Calidad de vida de los beneficiarios de 

Huando. 
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En este caso la calidad de vida fue evaluada con la dimensión de Autodeterminación el 

resultado en el histograma muestra que  los beneficiarios ganadores del PROCOMPITE 

del año 2013 a nivel del distrito de Huando del departamento de Huancavelica, muestran 

una  mayoría con satisfacción favorable (siempre) en un 63.31%, y seguido en porcentaje 

de un grupo regular (la mayoría de las veces si) del 23.66%, así mismo hay un grupo más 

reducido que no está conforme (Algunas veces si, algunas veces no) del 10.74%, luego 

hay un grupo más reducido casi semejante con una percepción poco conforme (mayoría 

de las veces no) del 2.29% y en la última escala no hay personas que indiquen (nunca) del 

0.00%, en general la población investigada en esta dimensión tiene también una mayoría 

conforme con su Autodeterminación en su calidad de vida. 

Tabla 37 

Nivel de satisfacción en Derechos en la Calidad de vida de los beneficiarios de Huando. 

Descripción Nunca 
La mayoría de 

las veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de 

las veces sí. 
Siempre 

Casos 0 14 82 261 518 

Porcentaje 0.00% 1.60% 9.37% 29.83% 59.20% 
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Figura 17 

Nivel de satisfacción en Derechos en la Calidad de vida de los beneficiarios de Huando. 

 

En este caso la dimensión de Derechos muestra en los resultados del histograma que los 

beneficiarios ganadores del PROCOMPITE del año 2013 a nivel del distrito de Huando 

del departamento de Huancavelica, muestran una  mayoría con satisfacción favorable 

(siempre) en un 59.20%, y seguido en porcentaje de un grupo regular (la mayoría de las 

veces si) del 29.83%, así mismo hay un grupo más reducido que no está conforme 

(Algunas veces si, algunas veces no) del 9.37%, luego hay un grupo más reducido con una 

percepción poco conforme (mayoría de las veces no) del 1.60% y en la última escala no 

hay personas que indiquen (nunca) del 0.00%, en general la población investigada en esta 

dimensión tiene también una mayoría conforme con sus derechos como parte de su calidad 

de vida. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL FONDO PROCOMPITE Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE HUANDO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA – 2013 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el 

fondo PROCOMPITE y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 2013? 

  

GENERAL 

Determinar la relación entre el 

fondo PROCOMPITE y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

 

Hipótesis general 

Existe una la relación directa y 

significativa entre el fondo 

PROCOMPITE y la calidad de 

vida de los beneficiarios del 

distrito de Huando, de la 

provincia y departamento de 

Huancavelica, en el año 2013. 

 

Variable 1: 

El fondo PROCOMPITE. 

(ley 29337, 2009)  

 

Dimensiones: 

• Agrícola 

• Pecuario 

 

Variable 2: 

Calidad de vida de los 

beneficiarios de huando del 

departamento de 

Huancavelica – 2013 Romera 

(2003), Schalock y Verdugo 

2003 

 

Dimensiones: 

• Bienestar físico 

• Bienestar emocional 

• Relaciones interpersonales 

• Inclusión social 

• Desarrollo personal 

• Bienestar personal 

• Autodeterminación 

• Derechos 

 

 

 

• Adquisiciones 

• Financiamiento 

• Producción 

• Productividad 

• Organización 

 

 

 

• Salud, Actividades de la vida 

diaria y Ocio 

• Autoconcepto, alegría y 

ausencia de estrés 

• Interacciones, relaciones y 

apoyos 

• Integración y participación en 

la comunidad, roles 

comunitarios y apoyos 

sociales. 

• Educación, competencia 

personal y desempeño 

• Estado financiero, empleo y 

vivienda 

• Autonomía, metas y valores 

personales y elecciones 

• Humanos y legales 

 

Tipo de investigación 

Básico 

Nivel de investigación 

Relacional  

Método:  

Método científico  

Diseño: 

Descriptivo relacional simple  

             

 

 

Donde:  

M: Muestra 

V1, El fondo PROCOMPITE 

V2: Calidad de vida de los 

beneficiarios de huando del 

departamento de Huancavelica – 

2013 

r: Relación 

Población: 

N: 320 socios 

Muestra: 

n: 175 

Muestreo: 

Será el probabilístico de tipo 

estratificado. 

Técnica: 

Encuesta, Observación  

Instrumentos: 

Cuestionario de encuesta 

Problemas Específicos: 

 

• ¿Cuál es la relación entre el 

fondo PROCOMPITE, en 

la dimensión agrícola y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013? 

• ¿Cuál es la relación entre el 

fondo PROCOMPITE, en 

la dimensión pecuaria y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013? 

 

 

Objetivos Especifico 

 

• Determinar la relación 

entre el fondo 

PROCOMPITE, en la 

dimensión agrícola y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013. 

• Determinar la relación 

entre el fondo 

PROCOMPITE, en la 

dimensión pecuaria y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013. 

 

 

 

Hipótesis Específicos: 

 

• Existe una relación directa y 

significativa entre el fondo 

PROCOMPITE, en la 

dimensión agrícola y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013. 

• Existe una relación directa y 

significativa entre el fondo 

PROCOMPITE, en la 

dimensión pecuaria y la 

calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de 

Huando, de la provincia y 

departamento de 

Huancavelica, en el año 

2013. 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable V1: El fondo PROCOMPITE 

Estimado socio: El presente documento tiene por finalidad recabar datos respecto a su conocimiento y 

experiencia acerca de la aplicación del programa PROCOMPITE en su Asociación, por lo que se le pide 

responder cada una de las proposiciones de acuerdo a la realidad en que usted ha tenido a bien en 

experimentar. 

Instrucciones: 

Marque con una (X) una de las alternativas siguientes. 
 

Nunca 
La mayoría de las 

veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de las 

veces sí. 
Siempre 

0 1 2 3 4 

 

1.1 Dimensión: Agrícola      

N° Adquisiciones 0 1 2 3 4 

1 

Está conforme con la adquisición del tractor agrícola para el cultivo de papa, quinua ó 

cebada que implemento el PROCOMPITE en su oportunidad ó 

Estás conforme con la adquisición de las máquinas que se adquirió para la 

transformación de la quinua por el PROCOMPITE en su oportunidad 

     

2 

La adquisición del tractor agrícola a través del PROCOMPITE logró fortalecer el 

trabajo en su Asociación o su familia, ó 

La adquisición de las máquinas a través del PROCOMPITE logro fortalecer el trabajo 

en su Asociación o su familia. 

     

3 
Después de la adquisición de insumos y/o bienes recibieron servicios de asistencia 

técnica, visitas de supervisión u otro de parte del PROCOMPITE 

     

4 
Se encuentra conforme con la calidad del tractor o maquinaria u otro bien que entrego 

el PROCOMPITE a la asociación. 

     

N° Financiamiento      

5 

La asociación a tenido la capacidad de financiarse o apoyarse mutuamente en diversas 

actividades para cumplir con el plan de negocio del PROCOMPITE en su cultivo de 

papa, cebada o quinua. 

     

6 

El financiamiento de mano de obra de la asociación para siembra, labores culturales, 

cosecha y otros (Jornales), se cumplió conforme al compromiso propuesto en el plan de 

negocio de PROCOMPITE. 

     

7 
El financiamiento del PROCOMPITE logro cumplir con lo solicitado por la asociación, 

establecido en el plan de negocio. 

     

8 

El financiamiento de la semilla, fertilizantes u otros de la asociación para el cultivo de 

papa, quinua o cebada, se cumplió conforme al compromiso propuesto en el plan de 

negocio presentado al PROCOMPITE. 

     

N° Producción      

9 
La producción de papa o quinua o cebada cubre con las necesidades económicas, 

después del apoyo del PROCOMPITE. 

     

10 Le dedica todo el tiempo a la producción de papa, quinua y cebada.      

11 
La producción obtenida del cultivo de papa, quinua y cebada la destinas para su 

autoconsumo. 

     

12 
La producción obtenida del cultivo de papa, quinua y cebada la destina para la 

comercialización o venta. 

     

N° Productividad       
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13 
Antes del PROCOMPITE estaban satisfechos con el cultivo de papa, quinua o cebada       

14 
Se encuentra conforme con los rendimientos del cultivo de papa, quinua o cebada 

después de recibir el apoyo del PROCOMPITE 

     

15 
Considera que el apoyo del PROCOMPITE ha mejorado sus rendimientos de papa o 

quinua ó cebada. 

     

16 Se encuentra conforme con el apoyo del PROCOMPITE.      

N° Organización      

17 
Antes del PROCOMPITE estaban satisfechos con la organización de la asociación.      

18 
Antes del PROCOMPITE había fortaleza del liderazgo en la organización de la 

asociación.  

     

19 Le va bien en la organización después de recibir el apoyo del PROCOMPITE.      

20 Se encuentra satisfecho con la asociación después del apoyo del PROCOMPITE.      

 

1.2 Dimensión: Pecuaria      

N° Adquisiciones 0 1 2 3 4 

1 
Está conforme con las alpacas y vacunos implementados por PROCOMPITE en su 

oportunidad. 

     

2 
La implementación a través del PROCOMPITE logró fortalecer el trabajo de su 

asociación y su familia. 

     

3 
Después de la adquisición de los semovientes recibieron posteriormente servicios de 

asistencia técnica, visitas de supervisión u otro de parte del PROCOMPITE. 

     

4 
Se encuentra conforme con la calidad de alpaca o vacuno u otro bien que entrego el 

PROCOMPITE a la asociación. 

     

N° Financiamiento      

5 

La asociación ha tenido la capacidad de financiarse o apoyarse mutuamente en 

diversas actividades para cumplir con el plan de negocio del PROCOMPITE en la 

crianza de alpacas o vacunos. 

     

6 

El financiamiento de mano de obra de la asociación para faenas ganaderas u otros 

(Jornales), se cumplió conforme al compromiso propuesto en el plan de negocio del 

PROCOMPITE. 

     

7 
El financiamiento del PROCOMPITE logro cumplir con lo solicitado por la 

asociación, establecido en el plan de negocio. 

     

8 

El financiamiento de alimentos, medicina y otros productos para los animales, se 

cumplió conforme al compromiso propuesto en el plan de negocio presentado al 

PROCOMPITE. 

     

N° Producción      

9 
La producción de alpaca o vacuno cubre con las necesidades económicas después del 

apoyo del PROCOMPITE. 

     

10 Le dedica todo el tiempo a la producción de alpacas o vacunos.      

11 La producción de alpacas o vacunos lo destina para autoconsumo.      

12 
La producción obtenida de alpacas o vacunos lo destina para la comercialización o 

venta. 

     

N° Productividad       

13 
Antes del PROCOMPITE estaban satisfechos con la productividad de su alpaca y 

vacuno. 

     

14 
Se encuentra conforme con los rendimientos en la crianza de alpaca o vacuno después 

de recibir el apoyo del PROCOMPITE. 

     

15 
Considera que el apoyo del PROCOMPITE ha mejorado en sus animales los 

rendimientos de producción de fibra, leche u otros. 

     

16 Se encuentra conforme con el apoyo del PROCOMPITE.      

N° Organización      
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17 Antes del PROCOMPITE estaban satisfechos con la organización de la asociación.      

18 
Antes del PROCOMPITE había fortaleza del liderazgo en la organización de la 

asociación. 

     

19 Le va bien con la organización después de recibir el apoyo del PROCOMPITE.      

20 Se encuentra satisfecho con la asociación después del apoyo del PROCOMPITE.      
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable V2: Calidad de vida de los beneficiarios de Huando del departamento de 

Huancavelica – 2013. 

Estimado socio: El presente documento tiene por finalidad recabar datos respecto a su 

conocimiento y experiencia acerca de la aplicación del programa PROCOMPITE en su 

Asociación, por lo que se le pide responder cada una de las proposiciones de acuerdo a la realidad 

en que usted ha tenido a bien en experimentar. 

Instrucciones: 

Marque con una (X) una de las alternativas siguientes. 

Nunca 
La mayoría de las 

veces no. 

Algunas veces sí, 

algunas veces no. 

La mayoría de las 

veces sí. 
Siempre 

0 1 2 3 4 

 

Dimensiones:       

N° Bienestar emocional 0 1 2 3 4 

1 Siempre muestra sentimiento de capacidad o seguridad.      

2 Generalmente muestra estar satisfecho con su vida.      

3 Muestras estar motivado a la hora de realizar tus actividades.      

4 Rutinariamente estas satisfecho contigo mismo.      

5 Puedes dominar siempre su conducta.      

N° Relaciones interpersonales      

6 Mantiene la relación que desea con su familia y otras personas.      

7 Satisfecho con los amigos que le apoyan.      

8 Muestra buena relación con sus compañeros de trabajo.      

9 Sientes ser querido por las personas importantes.      

10 Muestra satisfacción de tener amigos estables.      

N° Bienestar físico      

11 En su actividad diaria no tiene problemas de sueño en el día.      

12 Dispone de tiempo y recursos necesarios para actividades de ocio (baile, viajes, juegos etc.)      

13 Se siente bien con su salud y se encuentra sin dolores y malestares.      

14 Su salud te permite llevar una vida normal.      

15 Dispones de ayuda técnica cuando las necesitas      

N° Inclusión social      

16 Su familia y/o amigos le apoyan cuando lo necesita.      

17 Los servicios que acude fomentan su participación en diversas actividades en su comunidad.      

18 Siempre es aceptado o valorado para diferentes roles comunales.      

19 Muestra no tener barreras físicas, culturales o sociales que dificultan tu inclusión social.      

20 Los amigos apoyan cuando los necesitas.      

N° Desarrollo personal      

21 Tiene facilidad para adaptarte a situaciones de problemas que se presentan.      

22 Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable.      

23 Participa en la elaboración de su programación de vida.      

24 En el trabajo le permite el aprendizaje de nuevas habilidades.      

25 Muestras estar motivado en el trabajo.      

N° Bienestar material      
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26 
El lugar donde vive le alegra, además vive saludable (sin ruidos, humos, oscuridad, con 

ventilación, sin desperfectos, accesible) 

     

27 Tiene acceso a los bienes básicos, tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.)      

28 Dispones de bienes materiales que necesitas      

29 Muestras estar contento con el lugar donde vive.      

30 Dispones de los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas      

N° Autodeterminación      

31 Las metas y objetivos son elegidos en tiempo libre, y son de interés personal.      

32 Defiende sus ideas y opiniones.      

33 Organizas su propia vida.      

34 Elige con quien vivir.      

35 El servicio que acudes le permiten elegir su preferencia.      

N° Derechos      

36 
Cuenta con facilidades para defender sus diversos derechos en ciudadanía, voto, procesos legales, 

respeto a sus creencias, valores, etc. 

     

37 La familia acepta tu privacidad      

38 Conoces los derechos fundamentales como persona      

39 Pasas por buena convivencia, libre de explotación, violencia o abusos      

40 
El servicio que acudes le respetan y defienden su derecho (confidencialidad, información sobre 

tus derechos como usuario...) 
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ANEXO 5 

FOTOS DE LAS VISITAS Y ENCUESTAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

CAMPO 

 

Foto 1: Encuesta a beneficiarios del PROCOMPITE de la AEO Puca toro en el distrito de 

Huando.  

 

Foto 2: Encuesta a beneficiario del PROCOMPITE de la AEO Tambo verde en el distrito de 

Huando.  
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Foto 3: Encuesta a beneficiario del PROCOMPITE de la AEO Apu Antanque en el distrito de 

Huando.  

 

Foto 4: Vista panorámica del poblado de Ñahuincucho – Huando, ubicación de la AEO Sumac 

vaca.  
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Foto 5: Vista panorámica del poblado de Muque – Huando, ubicación de la AEO Nueva 

Esperanza.  

 

 

Foto 6: Vista panorámica del poblado de Pueblo Libre – Huando, ubicación de la AEO Hatun 

Punta.  
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Foto 7: Vista panorámica del poblado de Tinyacclla – Huando, ubicación de la AEO Apu 

Antanque 

 

 

Foto 8: Tractor entregado por el PROCOMPITE a la AEO amigos de Cachi alta. 
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Foto 9: Tractor entregado por el PROCOMPITE a la AEO Mata Orcco. 

 

 

 

 

 


