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RESUMEN 
  

 La presente investigación se realizó con el objetivo de “Determinar la 

influencia del programa social Haku Wiñay, en la disminución de la pobreza en 

el distrito de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, 2019”. Dicha tesis 

presenta un enfoque cuantitativo porque los datos para el presente estudio son 

susceptibles a ser medidos cuantitativamente para la explicación de las 

variables, con el objetivo de probar la hipótesis. Asimismo dicha investigación es 

de diseño no experimental ya que los tesistas no realizaron manipulación alguna 

de las variables de estudio. El tipo es explicativo (causa y efecto) de corte 

transversal, debido a que la investigación analizan de una manera causal 

explicando las razones y relaciones existentes entre variables en un solo 

momento en un único tiempo. El universo o población corresponde a 350 familias 

beneficiarias del programa social Haku Wiñay y la muestra es finita ya que 

después de aplicar la fórmula se obtuvo una muestra de 183 familias 

beneficiarias a quienes se aplicó el instrumento: el cuestionario sobre el 

programa social Haku Wiñay y pobreza. Los datos fueron procesados con el 

Software Excel versión 2016 y SPSS versión 25.0. Finalmente se concluyó que 

existe una influencia con nivel de significancia baja entre el programa social 

“Haku Wiñay” y la pobreza, debido a que, mientras más y mejor intervenga el 

programa en el distrito de Santa Cruz de Toledo, mejor se reducirá la pobreza 

de las familias de dicho distrito. 

 
Palabras clave: Programa Social Haku Wiñay y Pobreza. 
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ABSTRACT 
 
 This research was carried out with the objective of "Determining the 

influence of the Haku Wiñay social program in reducing poverty in the district of 

Santa Cruz de Toledo, province of Contumazá, 2019". Said thesis presents a 

quantitative approach because the data for the present study are susceptible to 

be quantitatively measured for the explanation of the variables, in order to test 

the hypothesis. Likewise, this research is of a non-experimental design since the 

thesis students did not carry out any manipulation of the study variables. The type 

is explanatory (cause and effect) of cross-section, because the research 

analyzes in a causal way, explaining the reasons and existing relationships 

between variables at a single moment in a single time. The universe or population 

corresponds to 350 beneficiary families of the Haku Wiñay social program and 

the sample is finite since after applying the formula, a sample of 183 beneficiary 

families to whom the instrument was applied was obtained: the questionnaire on 

the Haku Wiñay social program and poverty. The data were processed with the 

Excel Software version 2016 and SPSS version 25.0. Finally, it was concluded 

that there is an influence with a low level of significance between the social 

program "Haku Wiñay" and poverty, because, the more and better the program 

intervenes in the district of Santa Cruz de Toledo, the better the poverty of the 

families of that district. 

 
Keywords: Haku Wiñay and Poverty Social Program. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En muchos de los países del mundo, existe la indiscutible brecha social la 

misma que requiere de la atención del estado, con el propósito de reinsertar a 

los pobladores en la vida económica activa, de manera que busca como primer 

propósito mejorar las condiciones de vida, a través de proyectos sociales tal es 

el caso del gobierno peruano, que ha creado distintos programas y proyectos 

sociales, siendo uno de ellos Haku Wiñay, con la finalidad de reducir los índices 

de pobreza, en distintos pueblos peruanos, abordándose en el presente estudio 

el caso del distrito de Santa Cruz de Toledo provincia de Contumazá. Donde 

dicho programa social, ofrece asistencia técnica y dotación de bienes de acuerdo 

con las necesidades de los beneficiarios, con el objetivo de desarrollar 

capacidades productivas y de emprendimientos rurales en las familias 

beneficiarias para que accedan con mejores oportunidades a los mercados 

locales, y puedan generar sus ingresos económicos de manera autónoma y 

sostenida. 

En efecto, la presente investigación, busca determinar la influencia del 

programa social “Haku Wiñay” en la disminución de la pobreza de las familias 

del distrito de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, durante el año 

2019, cuyos objetivos específicos son: a) analizar la influencia del programa 

social en el fortalecimiento de los sistemas productivos, emprendimientos rurales 

y en las capacidades financieras de las familias beneficiarias, b) identificar el tipo 

de apoyo que reciben las familias en social en salud, educación y vivienda y c) 

explicar los componentes y características del programa social “Haku Wiñay”. 

Dicha investigación tiene un enfoque ampliamente analizado por los 

tesistas y está sustentado en la teoría funcional estructuralista largamente 

difundida por Parsons, asimismo la teoría de la pobreza, es pilar fundamental de 

dicha investigación ya que permite dar claridad al problema central de la presente 

investigación, en esta misma línea la teoría del desarrollo humano desarrolla por 

el sociólogo Sen, tiene vigencia por centrarse en el ser humano como actor 

principal de su propio cambio. Por último y no menos importante las teorías de 

las políticas públicas y las políticas sociales dan cuenta de la organización e 

importancia del estado en la lucha contra los problemas que azotan a las 

sociedades tal es el caso de la pobreza en esta investigación. 
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En la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis: el programa 

social “Haku Wiñay” influye en la disminución de la pobreza en el distrito de Santa 

Cruz de Toledo, Provincia de Contumazá, 2019, la misma que es 

considerablemente discutida y sustentada de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque utiliza la 

recolección de datos con una medición numérica, asimismo dicha investigación 

es de diseño no experimental ya que los tesistas no realizaron manipulación 

alguna de las variables de estudio. El tipo es explicativa (causa y efecto) de corte 

transversal, debido a que la investigación analiza los datos en un solo momento 

en un único tiempo. Para el análisis y recolección de datos se usaron a las 

técnicas e instrumentos como la encuesta, la entrevista y la observación, siendo 

validada por tres expertos en metodología con grado de Doctor, dichos datos 

obtenidos fueron analizados mediante la elaboración de una base de datos en 

Excel 2013, posteriormente se trasladó a una data de estudios en el paquete 

estadístico SPSS, en su versión IBM 25.0, para ser procesado y analizado de 

manera inferencial. 

 El presente estudio está estructurado en cuatro capítulos, en el primer 

capítulo se presentan los aspectos geográficos, sociales y culturales del distrito 

de santa cruz de Toledo. En el segundo capítulo se muestra el análisis 

estadístico respecto al objetivo específico número uno sobre la descripción de 

los componentes y características del programa social “Haku Wiñay” en el distrito 

santa cruz de Toledo. En el tercer capítulo se deja ver el análisis estadístico del 

objetivo específico número dos sobre la identificación del tipo de apoyo que 

reciben las familias usuarias del programa social en salud, educación y vivienda. 

En el cuarto capítulo se expone el análisis estadístico del objetivo específico 

número tres sobre el análisis de la Influencia del programa social en el 

fortalecimiento de los sistemas productivos, emprendimientos rurales y en las 

capacidades financieras de las familias beneficiarias. En la parte final de la 

investigación se revela la discusión, las conclusiones y recomendaciones. Y por 

último se citan las referencias bibliográficas y anexos.  

 Las limitaciones más transcendentes de la presente investigación, es sin 

duda la desconfianza de la población beneficiaria para brindar sus conocimientos 

a la hora de realizar las encuestas y entrevistas debido a que son reacias a las 
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personas que no conocen. Otra de las limitaciones fue es que el distrito de Santa 

Cruz de Toledo es una zona muy accidentada y no tiene vías de comunicación 

como transporte a los distintos caseríos, asimismo, por no contar con un equipo 

de trabajo como encuestadores, impidió realizar una labor progresiva, por lo que 

genero varios inconvenientes para arribar a las zonas donde interviene el 

programa social por lo que tomó varios días y varias coordinaciones para que se 

pueda investigar a fondo los objetivos de dicha investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL DISTRITO 
DE SANTA CRUZ DE TOLEDO 

 
1. Antecedentes 

 Según Plasencia (2019), Santa Cruz de Toledo, fue ascendido a la 

categoría de distrito el 29 de enero de 1965, según la ley N° 15416, siendo 

presidente del senado el Dr. Ramiro Prialé, durante el gobierno del arquitecto 

Fernando Belaunde Terry. Dicho distrito es conocido por ser uno de los más 

antiguos y tradicionales de alegres vivencias culturales de fe enraizada en las 

practicas católicas, los pobladores en su mayoría son familiares, como es de 

costumbre en las sociedades tradicionales, formaban parte en el desarrollo 

cultural de dicho distrito. 

2. Situación Actual 

 El área de estudio comprende a la población tanto urbana como rural del 

distrito de Santa Cruz de Toledo y de sus nueve comunidades. 

a) Santa Cruz de Toledo 

b) Ayambla 
c) El Sienque 
d) Cruz Grande 
e) Los Higos 
f) Las Contoyas 
g) Cogadipe 
h) Chusuc 
i) El Aliso 

2.1 Ubicación 

Figura 1 

Ubicación de Santa Cruz de Toledo dentro del mapa del Perú  
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 El distrito de Santa Cruz de Toledo se encuentra ubicado al norte del Perú, 

en el departamento de Cajamarca, provincia de Contumazá, la plaza de 

armas se localiza a 7° 20' 41'' de latitud sur y 78° 50' 13'' longitud oeste, y a 

2416 m.s.n.m., asimismo se encuentra situado en la región quechua, y región 

yunga, cuenta con una extensión territorial de 64. 53 km2 que representa el 

2,6 % de la provincia de Contumazá. 

 
2.2. Características socioeconómicas 

 La economía del distrito de Santa Cruz de Toledo, se basa 

fundamentalmente en la en la agricultura y ganadería como principales y en 

menor escala otras actividades, asimismo en los últimos años se ha hecho 

notable la creciente actividad comercial que se muestra con pequeños 

negocios dentro de la población urbana y rural, también se evidencia un nivel 

de turismo muy escaso. 

 

2.3. Características culturales 

 La población Toledana presenta altos niveles de migración por motivos 

educativos y laborales mayormente hacia las ciudades de la costa y en menor 

escala hacia la capital de departamento de Cajamarca, se caracteriza por ser 

una población ligada a la religión católica donde sus actividades más 

representativas son las celebraciones como las fiestas patronales y las 

festividades de interés nacional como Todos los Santos, Navidad y el 

tradicional Carnaval cajamarquino, algunas de dichas fiestas han quedado 

como un hermoso recuerdo, a continuación se detalla algunas de las 

principales festividades y actividades culturales que aún siguen vigentes: 

- La bajada de los reyes / Enero 

- Carnaval Toledano / Febrero - Marzo (movible) 

- Fiesta patronal de la Virgen del Arco / Diciembre 

 Placencia (2019), afirma que el distrito de santa Cruz de Toledo, era un 

pueblo de recursos económicos muy precarios y practicaban la 

comercialización del intercambio de productos, el cual se utilizaba a la plaza 

de armas como centro de dicha comercialización los días domingos; dicha 

plaza de armas contaba con bancas de madera, había plantones de árboles 

muy grandes, donde allí realizaban sus festividades en honor a la Virgen del 



14 
 

Arco, que según relatos de sus ancestros fue encontrada debajo de la tierra 

y era una virgen de oro. 

 Su gente era muy amable, solidaria y participativa el cual propiciaba la 

unión para la construcción de caminos a mano con sus propios recursos 

debido a que no tenían mucho apoyo de la municipalidad provincial de 

Contumazá. 

 En la actualidad, la población de Santa Cruz de Toledo, mayormente es 

de las comunidades vecinas el cual se han mudado al distrito para continuar 

sus estudios y otra parte de la población ha emigrado a las ciudades más 

grandes del departamento y también de la costa por motivos de trabajo y por 

estudios. Por lo que Santa Cruz de Toledo ya no es el mismo de décadas 

anteriores, cuenta con una hermosa plaza de armas frente a la iglesia 

católica, donde cada 26 de diciembre de cada año se celebra su fiesta en 

honor a la Santísima Virgen del Arco. Siendo la mejor fiesta del año teniendo 

visitas a los distintos caseríos y a las colonias residentes en lima, Trujillo, 

Cajamarca, Pacasmayo entre otros lugares. 

 

2.4. Accesibilidad 

 El distrito de Santa Cruz de Toledo presenta tres zonas agroecológicas: 

valle, ladera y jalca que van entre los 2350 a más de 3100 m.s.n.m. con 

topografía accidentada, donde el 70 % de terreno tienen más del 60 % de 

pendiente. 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

1. Procedimiento 

 En el presente estudio, se utilizó un instrumento con 5 opciones de 

respuesta. Se elaboró la encuesta con 36 preguntas las mismas que se aplicaron 

a 183 familias, con la finalidad de recoger información acerca de la influencia del 

programa social “Haku Wiñay” en la disminución de la pobreza en el distrito de 

Santa cruz de Toledo, provincia de Contumazá. La encuesta se dividió en dos 

partes. La primera consta de 16 preguntas que evalúan la influencia del 

programa social en 4 dimensiones: a) fortalecimiento de los sistemas de 

producción, b) mejora de vivienda saludable, c) promoción de negocios rurales y 

d) fomento de capacidades financieras. La segunda parte consta de consta de 

20 preguntas que evalúan la disminución de la pobreza en 5 dimensiones: a) 

nivel de ingreso económico, b) nivel de egreso económico, c) educación, d) salud 

y e) Vivienda. Preguntas cuyas respuestas están organizadas en una escala de 

menor a mayor. 

 

Tabla 1  

Escala de medición de la encuesta. 

Escala Respuesta 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Frecuentemente 

5 Siempre 

Fuente: Responsable de la investigación. 
 

1.1. Validez y confiabilidad de información 

1.1.1. Validez 

 El instrumento ha sido validado por tres expertos, quienes cuentan 

con una solvencia moral, ética y profesional acorde al estudio y 

conocedores en temas de investigación científica, los mismos que han 

expresado un juicio de valor relacionándolo el contenido de las variables, 

dimensiones, indicadores e ítems del instrumento (ver ficha en anexos). 
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1.1.2. Confiabilidad 

 Con respecto a la confiablidad del instrumento compuesto por 36 

preguntas que nos permitió poder analizar la influencia del programa 

social “Haku Wiñay” en la disminución de la pobreza en el distrito de Santa 

Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, 2019, fue realizado bajo el 

método del coeficiente de Alfa de Cronbach, debido a que las preguntas 

planteadas se encuentran bajo la escala de Likert, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,89 36 

  Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 
 

En la tabla 4 podemos observar los resultados obtenidos teniendo 

en cuenta el índice de correlación del Alfa de Cronbach es igual a 0,89; el 

cual se considera que los resultados tienen una confiabilidad muy alta 

según la escala de valoración. Lawrence (2003) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 

Tabla 3 

Escala de alfa de Cronbach 

Escala Descripción 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Fuente: Escala de Lawrence. 
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2. Métodos de Análisis de Datos 

 En esta parte se elaboró una base de datos en Excel 2013, sobre las 

valoraciones de las respuestas obtenidas en la muestra de estudio, 

posteriormente se trasladó a una data de estudios en el paquete estadístico 

SPSS, en su versión IBM 25.0, para ser procesado. 

 

2.1. Estadística descriptiva 

 Respecto a los datos se organizaron utilizando el software Excel 2013 

considerando la naturaleza de las repuestas, así como el valor de los niveles 

según la operacionalización de las variables, en el procesamiento de datos 

se utilizó la frecuencia descriptiva, para establecer niveles de influencia, estos 

resultados se exponen tablas y figuras descriptivas. 

 

2.2. Estadística inferencial. 

 En función al objetivo de estudio el cual busca determinar la influencia del 

programa social “Haku Wiñay” en la disminución de la pobreza en el distrito 

de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, 2019, se utilizó en el 

análisis el software estadístico SPSS 25.0 con la cual se prueba las hipótesis 

del estudio. 

 

3. Aspectos Éticos de la Investigación 

 En la presente investigación se está citando a todas las fuentes que han 

sido consultadas y consideradas en esta investigación, también se cuenta con la 

autorización de la institución en estudio para recolectar la información necesaria, 

dicha información será usada solo con fines académicos, basado en el método 

científico y sin dejar de lado los valores que un investigador debe observar; todos 

los resultados se presentan sin alterar datos reales. 
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CAPITULO III 

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA SOCIAL “HAKU 

WIÑAY” EN EL DISTRITO SANTA CRUZ DE TOLEDO 

 

 De acuerdo al objetivo específico uno de la presente investigación se 

presentan los reportes del análisis descriptivo de cada uno de los componentes 

y características del programa en cuestión. 

1.   Fortalecimiento de los Sistemas de Producción 

 Este componente tiene como objetivo desarrollar capacidades productivas 

en las familias del distrito de Santa Cruz de Toledo, brindando transferencia de 

conocimientos al poblador de Santa Cruz de Toledo, permitiéndole aprender no 

sólo en la teoría sino también en la práctica, a través de capacitaciones, charlas 

y acompañamiento por un promotor llamado Yachachiq (campesino que sabe) 

previamente preparado para brindar apoyo y capacitación individualizada, por 

hogar, para facilitar la implantación de buenas prácticas para la adopción de 

innovaciones tecnológicas productivas como el riego tecnificado, módulos de 

abonos orgánicos, bio huerto de hortalizas, mini parcelas de pastos asociados, 

de tubérculos y cereales, entre otras. Todo esto se pudo ver, observar y 

contrastar a través de las visitas que se hizo al distrito Santa Cruz de Toledo 

quedando como evidencia los datos recolectados a través de la encuesta 

realizada a los usuarios del programa social Haku Wiñay el cual están 

presentados en el capítulo tres y cuatro de la presente investigación. 

 Asimismo el programa social Haku Wiñay brinda a las familias pequeños 

activos productivos de uso y beneficio directo de los hogares, como semillas 

mejoradas de hortalizas, menestras tubérculos y plantas como la palta, el limón 

y la naranja; el cual permitió a las familias beneficiarias mejorar su producción 

agrícola. 

2.   Mejora de Viviendas Saludables 

 Este componente, según datos de la encuesta realizada a los usuarios del 

programa social Haku Wiñay que se presentan en el capítulo tres y cuatro del 

presente estudio, ejecutó la instalación de cocinas mejoradas en las viviendas 
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de las familias beneficiarias permitiendo que los usuarios tengan una vivienda 

organizada y limpia. 

 Asimismo se pudo averiguar que el programa social Haku Wiñay 

promueve la vivienda saludable a través de la implementación del agua segura, 

dotándoles a las familias de un balde de 20 litros con grifo y una tetera para hervir 

dicha agua promoviendo el consumo de agua limpia y segura para el consumo 

humano. Por otro lado dicho proyecto también promovió la adecuación, 

separación de ambientes y elaboración de galpones y cobertizos para la 

organización de las viviendas. 

 De la misma forma se contrasto a través de la observación y entrevistas 

a los usuarios que el programa social Haku Wiñay capacitó a las familias en el 

manejo de residuos sólidos utilizados para disponer de una vivienda saludable 

permitiendo que los usuarios tengan una mejora en su salud y cuidado del medio 

ambiente. La metodología utilizada para fomentar el cumplimiento de las 

tecnologías dirigidas a la vivienda, se manejan en base a concursos en los que 

se entregan premios orientados a mejorar la imagen del hogar, teniendo efectos 

positivos en los usuarios, viendo una participación e involucramiento admirable 

en las actividades de mejoramiento de viviendas saludables. 

3.   Promoción de Negocios Rurales Inclusivos 

 Este componente promueve el desarrollo de emprendimientos rurales 

para la generación de ingresos a través de su articulación al mercado local. 

Según datos recogidos por la entrevista directa y de la encuesta realizada a los 

usuarios sobre el programa social se puede afirmar categóricamente que los 

productores se organizan en grupos de interés de 4 a 6 integrantes, de acuerdo 

con la línea de inversión, preparan perfiles de negocios como panadería, 

apicultura, elaboración de sombreros, molino de granos, galpón de cuyes, entre 

otros. 

 Dichos proyectos se presentan a un concurso para acceder a fondos 

concursales mediante la intervención del Comité, quien define al ganador o 

ganadores y está integrado por un representante de la Municipalidad Distrital, 

representante del Programa Juntos, representante del NEC, representante de 

organización de productores y un representante de FONCODES. El monto por 
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emprendimiento ganador asciende a de S/. 7,500 que incluye los activos básicos 

(60%) y la asistencia técnica del experto local (40%). 

 Hasta la elaboración del presente estudio los beneficiarios mencionaron 

que ya son tres los proyectos que fueron ganadores de dichos concursos. El 

proyecto de Panadería en la comunidad de Amanchaloc, el proyecto de 

Elaboración de Sombreros en la comunidad de Los Higos y el proyecto de Granja 

de Cuyes en el centro poblado de Ayambla. 

 

4.   Fomento de capacidades financieras. 

 Según datos de las entrevistas y la encuesta realizada a los usuarios del 

programa social Haku Wiñay las actividades de este componente han consistido 

en la ejecución de talleres de educación financiera, donde se fomenta una cultura 

de ahorro en los hogares rurales usuarios del programa, a través de la trasmisión 

de conocimientos elementales sobre el funcionamiento del sistema financiero, 

como ahorro e inversión de sus productos y servicios como medio que posibilite 

su capitalización para que la economía familiar de los usuarios se incremente y 

permita satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. 

 El programa Haku Wiñay promueve la educación financiera con el fin de 

que los usuarios tengan información completa y suficiente para tomar decisiones 

apropiadas sobre el acceso a servicios financieros de calidad, en condiciones 

adecuadas a su entorno y de acuerdo con sus necesidades. 
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CAPITULO VI 

TIPO DE APOYO QUE RECIBEN LAS FAMILIAS USUARIAS DEL 

PROGRAMA SOCIAL EN SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA 

 

 De acuerdo al objetivo específico número dos de la presente investigación 

estudio se presentan a continuación los reportes del análisis estadístico. 

 

1. Educación 

Tabla 4  

Practica los valores morales en su comunidad. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 130 71,0 

Frecuentemente 46 25,1 

Algunas Veces 7 3,8 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 Los valores morales son los principios, virtudes y cualidades que 

caracterizan y definen una persona, por lo que es de gran importancia para la 

sana convivencia. Frente a ello en la tabla 1, se puede observar que el 71 % de 

las familias encuestadas afirmaron que siempre practican los valores morales 

como la honestidad frente a sus compañeros usuarios del programa y a  sus 

Yachachiqs (campesinos que saben y enseñan) el cual les asesora y ayuda en 

el adecuado proceso de cultivos, crianza y emprendimientos rurales; el respeto 

hacia sí mismos, hacia los representantes del programa y hacia sus compañeros 

usuarios mediante la aceptación de las personas tal como son, teniendo en 

cuenta el valor de su presencia en el programa y en la comunidad; la solidaridad 

en la integración de los negocios rurales inclusivos donde todos los usuarios 

involucrados en dichos negocios son conscientes y se ayudan para sacar 

adelante dichos emprendimientos y la amistad que es fomentada por los 

representantes del programa, el núcleo ejecutor y los usuarios, a través de las 

charlas de integración. Un 25,1 % de los usuarios también indicaron que 
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frecuentemente practican los valores morales antes mencionados en su 

comunidad, demostrando que existe una sana convivencia entre pobladores. Por 

otro lado un 3,8 % manifestó que solo algunas veces practican los valores en su 

comunidad, como la puntualidad y la libertad personal, demostrando que para un 

porcentaje minoritario de beneficiarios, prima sus derechos individuales por 

encima de los derechos de sus compañeros. Es por ello que a veces se genera 

ciertas actitudes desleales y rencillas entre pobladores de la misma comunidad. 

 

Tabla 5 

Considera que tiene un alto nivel de conocimiento sobre cultivos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 33,3 

Frecuentemente 80 43,7 

Algunas Veces 36 19,7 

Casi Nunca 5 2,7 

Nunca 1 0,5 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 2, se evidencia que el 43,7 % de los beneficiarios encuestados, 

manifestaron que frecuentemente tienen un alto nivel de conocimiento sobre 

cultivos y un 33,3 % también indican que siempre tienen un alto nivel de 

conocimiento sobre cultivos. Esto demuestra que más de la tercera parte de la 

población son capacitados a menudo en cultivos por los Yachachiqs 

pertenecientes al programa social “Haku Wiñay”, demostrado que hay un 

impacto positivo en los pobladores puesto que ya trabajan mejor y cultivan de 

forma adecuada sus chacras. Mo obstante el 19,7 % de los encuestados, indican 

que solo algunas veces consideran que tienen un alto nivel de conocimiento en 

ciertos cultivos, ya que algunos cultivos son propios de su comunidad llegando 

a mejorar mucho con las capacitaciones que reciben por parte del programa 

“Haku Wiñay”. Asimismo un 2,7 % de los beneficiarios encuestados señalan que 

casi nunca tienen un alto nivel de conocimiento sobre cultivos porque su corta 

experiencia en el campo de los cultivos no le permite ser un experto en cultivos. 

Finalmente, un 0,5 % de los encuestados nunca han tenido un alto nivel de 

conocimiento en cultivos ya que son mujeres y se dedican a la crianza de 

animales. 
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Tabla 6  

Maneja adecuadamente su dinero. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 45,4 

Frecuentemente 69 37,7 

Algunas Veces 24 13,1 

Casi Nunca 4 2,2 

Nunca 3 1,6 

Total 183 100,0 

Nota: 

 La administración del dinero es muchas veces complicado y necesario ya 

que se requiere de un plan integrado para poder satisfacer ciertas necesidades 

que el ser humano mantiene. Por ende en la tabla 3, se puede observar que la 

mayor parte de las familias encuestadas, representadas por un 45,4 % afirman 

que siempre saben manejar su dinero adecuadamente, un 37,7 % también 

manifiestan que frecuentemente saben manejar su dinero de manera correcta, 

debido a que recibieron capacitaciones sobre ahorro (ver tabla 17) el cual les 

permitió manejar adecuadamente su economía familiar. Sin embargo, un 13,1 % 

de las familias encuestadas manifestaron que algunas veces manejaron 

adecuadamente su dinero y un 2,2 % dijeron que casi nunca administraron su 

dinero de forma correcta y por último un 1,6 % indicaron que nunca supieron la 

manera correcta de manejar su dinero de forma correcta debido a que carecen 

de conocimiento sobre administración de dinero, porque no asistieron a las 

capacitaciones que brindó el programa social “Haku Wiñay” sobre ahorro (ver 

tabla 17). 

Tabla 7  

Participa activamente de las reuniones de su comunidad. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 26,8 

Frecuentemente 59 32,2 

Algunas Veces 39 21,3 

Casi Nunca 18 9,8 

Nunca 18 9,8 

Total 183 100,0 
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Nota: 

 En la tabla 4, se evidencia que la mayor parte (32,2 %) de los encuestados 

manifestaron que frecuentemente participan activamente en las festividades y 

reuniones de sus caseríos, un 26,8 % afirma que siempre participa activamente 

de las reuniones de su comunidad, evidenciando que más de la mitad de la 

población de Santa Cruz de Toledo participan de las actividades de su 

comunidad, el cual se puede deducir que si hay trabajo en equipo en las familias 

beneficiarias del programa social “Haku Wiñay”. Asimismo un 21,3 % de los 

encuestados indican que algunas veces asisten a las reuniones de su comunidad 

debido a que no tienen tiempo o no se encuentran en dichas reuniones 

celebradas. De forma similar el 9,8 % declara que casi nunca asiste activamente 

a las reuniones de su comunidad y finalmente un 9,8 % menciona que nunca 

participa activamente de las reuniones de su comunidad ya que manifiestan que 

es una pérdida de tiempo para ellos dichas reuniones. 

 

2. Salud 

Tabla 8  

Recibe capacitaciones en salud, orden y limpieza. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 92 50,3 

Frecuentemente 70 38,3 

Algunas Veces 18 9,8 

Casi Nunca 3 1,6 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 5, se muestra que el 50,3 % de las familias encuestadas 

afirmaron que siempre reciben capacitaciones sobre salud, orden y limpieza, así 

mismo el 38,3 % también mencionaron que reciben capacitaciones sobre este 

tema en cuestión, mostrando que la mayoría de la población recibe 

capacitaciones en salud orden y limpieza y por ende mejoran los hábitos de una 

vida saludable. Del mismo modo, y en menor escala de la tabla 37 se puede 

deducir que el 9,8 % de los beneficiarios encuestados señalan que solo algunas 

veces reciben capacitaciones de parte el programa social “Haku Wiñay”, ya que 

ellos reciben charlas sobre higiene en la escuela y el puesto de salud del distrito 
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de Santa Cruz de Toledo. Por último, un 1,6 % indicó que casi nunca recibe 

capacitaciones sobre salud orden y limpieza debido a que tienen muy poco 

interés en estos temas, por lo que no asisten a las capacitaciones que brinda el 

programa “Haku Wiñay”. 

 

Tabla 9  

Practica el lavado de manos e higiene personal. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 145 79,2 

Frecuentemente 34 18,6 

Algunas Veces 2 1,1 

Casi Nunca 2 1,1 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 De la tabla 6, se puede deducir que la mayoría de la población encuestada 

representada por el 79,2 % siempre practica el lavado de manos e higiene 

personal, esto se contrasta con las visitas a los hogares de las familias, donde 

se observa que en la mayoría de las viviendas tienen un rincón de aseo el cual 

está colocado unos baldes con grifos además de jabón, detergente, y un kit de 

aseo personal, así mismo un 18,6 % indicó que frecuentemente practica el 

lavado de manos, comprobándose en las visitas no programadas hechas a las 

viviendas de los usuarios del programa social Haku Wiñay, donde las familias 

invitan a los visitantes para que se aseen las manos mostrando el rincón de aseo 

que han instalado en sus viviendas, evidenciando así  que la mayor parte de la 

población de Santa Cruz de Toledo, practica hábitos de higiene. Sin embargo 

una mínima parte de la población representado por el 1,1 % y otro 1,1 % 

manifestaron que algunas veces y casi nunca practican el lavado de manos he 

higiene personal, el cual en las viviendas visitadas no se observa un rincón de 

aseo y tampoco muestran actitudes de asearse, por lo que cuando se le consulta 

por la higiene, los usuarios contestan en el lenguaje coloquial de su comunidad, 

que “el sucio no mata” por lo que demuestra que hay un cierto porcentaje mínimo 

de población que son reacios al cambio debido a sus hábitos y costumbres. 
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Tabla 10  

Consume los productos que cultiva en sus biohuertos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 43,2 

Frecuentemente 69 37,7 

Algunas Veces 29 15,8 

Casi Nunca 6 3,3 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 Para saber si la población beneficiaria consume los productos que cultiva 

en sus biohuertos, el cual son impulsados por el programa social Haku Wiñay, 

se puede observar y comparar la tabla 7, el cual muestra que el 43,2 % de los 

encuestados afirmaron que siempre consumen estos productos, asimismo un 

37,7 % aseguraron que fruentemente consumen productos que cultivan en sus 

biohuertos, por lo que queda demostrado que la implementación de cultivo de 

biohuertos, tiene un impacto positivo y por ende, la población se alimenta 

adecuadamente. No obstante un 15,8 % manifestó que solo algunas veces 

consumieron los productos cultivados de sus biohuertos. Mientras que un 3,3 % 

de la población encuestada indicó que casi nunca pudo consumir los productos 

cultivados en sus bio huertos debido a que lo sacaron al mercado a venderlos 

para generar ingresos económicos para el sustento de sus hogares. 

Tabla 11   

Algún miembro de su familia se enferma a menudo. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 12,6 

Frecuentemente 41 22,4 

Algunas Veces 101 55,2 

Casi Nunca 14 7,7 

Nunca 4 2,2 

Total 183 100,0 
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Nota: 

 En la tabla 8, se muestra que más de la mitad (55,2 %) de la población 

encuestada, menciona que tan solo algunas veces se enferma a menudo algún 

miembro de la familia. Del mismo modo, una parte minoritaria de los 

encuestados, representado por un 7,7 %, afirmaron que casi nunca se enferma 

a menudo algún miembro de familiar. Sin embargo un 12,6 % y un 22,4 % de la 

población indicaron que siempre y frecuentemente se enfermó a menudo algún 

miembro de su familia, y por último un 2,2 % menciona que nunca tienen este 

tipo de emergencias en sus familias. 

 En líneas generales podemos afirmar que casi la tercera parte de la 

población beneficiaria experimenta alguna emergencia de algún familiar que se 

enferma a menudo, frente a un tercio de la población sufre con algún miembro 

que se enferma a menudo. No obstante, una mínima parte de la población no 

experimenta emergencias que tengan que ver con que algún miembro de su 

familia que se enferme a menudo. 

 

3. Vivienda 

Tabla 12  

Las charlas recibidas sobre separación de ambientes e higiene doméstica 
mejora su vivienda. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 43.2 

Frecuentemente 84 45.9 

Algunas Veces 20 10.9 

Casi Nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

Total 183 100.0 

Nota: 

 En la tabla 9, se muestra que el 45,9 % de la población encuestada señala 

que frecuentemente mejora su vivienda poniendo en práctica las charlas sobre 

higiene doméstica y separación de ambientes. Del mismo modo, el 43,2 % de 

los beneficiarios afirman que siempre mejora su vivienda, evidenciando que la 

mayor parte de la población beneficiaria tiene efectos positivos frente a las 

charlas recibidas. Sin embargo, el 10,9 % de los beneficiarios encuestados 



28 
 

mencionaron que algunas veces mejora su vivienda a través de las charlas 

recibidas sobre separación de ambientes e higiene doméstica, llegando a 

representar a un porcentaje mínimo de la población beneficiaria. 

 

Tabla 130  

La instalación y uso de cocinas mejoradas reduce considerablemente la 
contaminación que produce el humo en su hogar. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 135 73,8 

Frecuentemente 42 23,0 

Algunas Veces 4 2,2 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 2 1,1 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 10, se observa que el 73,8 % de los encuestados, señalan que 

siempre han logrado reducir considerablemente la contaminación que produce 

el humo en el hogar gracias a la instalación y uso de cocinas mejoradas 

representando a la mayor parte de la población. Asimismo el 23 % de los 

beneficiarios también afirman que frecuentemente ha disminuido el humo en su 

hogar debido a la instalación de cocinas mejoradas. Frente a un 2,2 % de la 

población beneficiaria que señala, que la instalación de cocinas mejoradas solo 

algunas veces ha reducido la contaminación de humo. También un porcentaje 

mínimo representado por el 1,1 % de la población beneficiaria alega que nunca 

ha habido una disminución considerable de humo en sus hogares y por el 

contrario los las cocinas han generado más consumo de leña. Además, 

mencionan que una de las causas que se puede relacionar con este hecho es la 

mala construcción de dichas cocinas mejoradas. 
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Tabla 14  

El kit de agua segura permitió mejorar los hábitos de consumo de agua en su 
familia. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 156 85,2 

Frecuentemente 25 13,7 

Algunas Veces 2 1,1 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 11, se distingue que un 85,2 % de la población beneficiaria del 

programa social “Haku Wiñay”, afirma que el kit de agua segura siempre permitió 

mejorar los hábitos de consumo de agua en su familia. Asimismo y en menor 

escala, el 13,7 % de las familias beneficiarias señalan que frecuentemente el kit 

de agua segura permitió mejorar los hábitos de consumo de agua. Sin embargo 

una mínima parte de los beneficiarios (1,1 %) afirman que solo algunas veces se 

ha evidenciado esta mejora; esto se debe a que los pobladores no le dan 

importancia a los beneficios que trae del kit de agua segura, sino que están 

inmersos en sus costumbres culturales que van resumidas en las frases que 

algunos pobladores argumentan diciendo: “todo el tiempo tomo agua del puquio 

y no me muero tavia”, es por estas razones que algunos beneficiarios son reacios 

a cambiar ciertas costumbres que traen beneficios para la salud. 

 

Tabla 15  

La práctica de manejo de residuos sólidos separando las basuras orgánicas de 
las inorgánicas, mejoro su vivienda. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 28,4 

Frecuentemente 85 46,4 

Algunas Veces 27 14,8 

Casi Nunca 11 6,0 

Nunca 8 4,4 

Total 183 100,0 
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Nota: 

 En la tabla 12, se muestra que el 46,4 % de las familias beneficiarias 

encuestadas señalaron que frecuentemente practican el manejo y separación de 

residuos orgánicos (cascaras de frutas, restos de verduras y vegetales, semillas, 

aceites, huesos, leche en mal estado, papel o cartón, etc.) de los inorgánicos 

(latas de aluminio, botellas de vidrio, bolsas de plástico, telas sintéticas, baterías, 

pilas de radio, ente otras). Asimismo el 28,4 % indica que siempre lo realizo; 

demostrando que la mayor parte de la población beneficiaria del programa social 

Haku Wiñay mejoró sus viviendas, el cual genera un impacto positivo en la salud 

y cuidado del medio ambiente. Por otro lado y en menor escala un 14,8 % de los 

encuestados manifestaron que algunas veces ponen en práctica la separación 

de residuos orgánicos de los inorgánicos. Del mismo modo. el 6 % de la 

población manifiesta que casi nunca ha realizado la separación de residuos. Por 

consiguiente el 4,4 % de los encuestados señalan que nunca realizaron la 

separación de residuos orgánicos de los inorgánicos, en efecto esto muestra la 

falta de compromiso de los beneficiarios con el programa, su salud y el cuidado 

del medio ambiente llegando a no tener ningún efecto positivo en la mejora de 

su vivienda. 

 Contrastando la información estadística con lo observado, mediante las 

visitas a los hogares, se puede apreciar que gran parte de las viviendas de los 

beneficiarios del programa social “Haku Wiñay” mantienen sus viviendas más 

limpias mediante la ubicación de depósitos para reciclar la basura y separando 

lo orgánico de lo inorgánico. De esta manera aprovechando lo orgánico para 

abonos que son tratados en posos de humus de lombrices el cual viene siendo 

aprovechados en las siembras de los distintos cultivos. Por lo tanto la práctica 

de separación de residuos orgánicos e inorgánicos tiene un gran impacto en la 

mejora de las viviendas saludables y así mismo en la mejora de la agricultura. 
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Tabla 16  

Es estable el servicio de agua potable en su vivienda. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 69 37,7 

Frecuentemente 64 35,0 

Algunas Veces 42 23,0 

Casi Nunca 6 3,3 

Nunca 2 1,1 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 13, se evidencia que, el 37,7 % de la población beneficiaria del 

programa social “Haku Wiñay” señalan que el servicio de agua potable en su 

vivienda es siempre estable, el 35 % indica que el agua potable en su vivienda 

frecuentemente es estable, demostrando que la mayor parte de la población 

cuenta con el recurso del agua de manera estable. Del mismo modo, el 23 % de 

los encuestados indicaron que solo algunas veces, el agua es estable en su 

vivienda y un 3,3 % mencionaron que casi nunca es estable el agua en sus 

viviendas; esto debido a que en temporadas de sequias el agua es escasa en 

ciertas zonas de algunas comunidades. Finalmente, el 1,1 % de la población 

encuestada declararon que nunca es estable el agua en su vivienda debido a 

que no cuentan con instalación de agua potable, por lo que viven en situaciones 

precarias y en constante peligro de contraer enfermedades por infección. 

 

Tabla 17 

Cuenta su vivienda con iluminación y ventilación adecuada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 12,6 

Frecuentemente 68 37,2 

Algunas Veces 54 29,5 

Casi Nunca 33 18,0 

Nunca 5 2,7 

Total 183 100,0 

Nota: 

 De la información recopilada a través de la encuesta y analizando la tabla 

14, se puede afirmar que la mayor parte de la población representado por un 
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37,2 %, frecuentemente tienen sus viviendas iluminadas y ventiladas 

adecuadamente, un 12,6 % siempre mantienen su vivienda con una iluminación 

y ventilación adecuada, mostrando que conservan una vivienda saludable. Sin 

embargo, el 29,5 % de los encuestados mencionan que solo algunas veces su 

vivienda cuenta con una iluminación y ventilación adecuada. Asimismo el 18,5 

% de la población beneficiaria encuestada indicó que casi nunca sus viviendas 

cuentan con iluminación y ventilación adecuada. Finalmente, un 2,7 % señaló 

que sus viviendas nunca cuentan con una iluminación y ventilación adecuada. 

 En resumen casi la mitad de la población del distrito de Santa Cruz de 

Toledo beneficiaria del programa social “Haku Wiñay” mantienen sus viviendas 

adecuadamente ventiladas e iluminadas, frente a un porcentaje similar de la 

población antes mencionada regularmente tienen sus viviendas iluminadas y 

ventiladas de manera correcta y una mínima parte de la población manifiesta que 

no es necesario tener muy ventilado e iluminado sus viviendas ya que la mayor 

parte del día se encuentran fuera de ella, cultivando sus chacras y asistiendo a 

su ganado. 

 

Tabla 18 

Cuenta su vivienda con cobertizos y galpones. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 66 36,1 

Frecuentemente 79 43,2 

Algunas Veces 26 14,2 

Casi Nunca 6 3,3 

Nunca 6 3,3 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 15, se muestra que el 43,2 % de la población encuestada 

frecuentemente sus viviendas cuentan con galpones y cobertizos que ayudan a 

ordenar la vivienda. Un 36,1 % de los encuestados manifiestan que sus viviendas 

cuentan frecuentemente con galpones y cobertizos. Del mismo modo, el 14,2 % 

de beneficiarios del programa social “Haku Wiñay”, señalan que algunas veces 

sus viviendas cuentan con galpones y cobertizos. Asimismo un 3,3 % indican 
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que casi nunca cuentan sus viviendas con cobertizos y galpones. Mientras que 

el 3,3 % menciona que nunca cuentan sus viviendas con cobertizos y galpones. 

 En consecuencia se puede afirmar que uno de los principales factores que 

debe tener una vivienda rural es la separación de ambientes, contar con 

cobertizos y galpones que ayuden a mantener una vivienda saludable. Por 

consiguiente, la tercera parte de la población del distrito de santa Cruz de Toledo 

perteneciente al programa social “Haku Wiñay”, tienen viviendas con cobertizos 

y galpones por lo tanto son viviendas saludables. Mientras que un cuarto de la 

población beneficiaria, regularmente sus viviendas cuentan con galpones o 

cobertizos, frente a una mínima parte de las familias que no cuentan sus 

viviendas con las características antes mencionado, mostrando el desinterés de 

algunos grupos de familias por tener una vivienda saludable. 

 

Tabla 19  

El lugar donde vive le permite llevar un estilo de vida saludable. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 139 76,0 

Frecuentemente 37 20,2 

Algunas Veces 7 3,8 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 De la tabla 16, se puede afirmar que el 76 % de la población beneficiaria 

menciona que dentro de su precariedad y sus problemas económicos siempre 

su lugar donde viven les permite llevar un estilo de vida saludable. Asimismo y 

en menor porcentaje, un 20,2 % afirma que frecuentemente llevan un estilo de 

vida saludable en su comunidad. Frente a un 3,8 % de beneficiarios que señalan 

que solo algunas veces el lugar donde viven les permite tener un estilo de vida 

saludable. Todo esto debido a que la gente de su lugar es pacífica, se dedican a 

la agricultura y se alimentan de productos naturales que da la zona y por lo tanto 

dentro de todas sus necesidades la población señala que llevan un buen estilo 

de vida saludable. 
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CAPÍTULO V 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA SOCIAL EN EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTOS RURALES Y EN 

LAS CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 
 

 De acuerdo al objetivo específico número tres de la presente investigación 

se presentan a continuación los reportes del análisis estadístico. 

 

1. Fortalecimiento de los Sistemas Productivos 

Tabla 20 

La dotación de animales menores y semillas mejoradas son de buena calidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 31,1 

Frecuentemente 62 33,9 

Algunas Veces 54 29,5 

Casi Nunca 10 5,5 

Nunca 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 17, se aprecia que la mayoría de la población beneficiaria del 

programa “Haku Wiñay”, representado por el 33,9 % de los beneficiarios 

encuestados menciona que la dotación de animales menores y semillas 

mejoradas, frecuentemente son de buena calidad, siendo de gran apoyo para 

dar buenos resultados en su economía familiar. Del mismo modo una tercera 

parte de la población menciona su descontento y pesar frente a la dotación de 

semillas mejoradas y animales menores, representado por un 29,5 % de 

beneficiarios que declaran que algunas veces son de buena calidad los activos 

recibidos, en tanto que el 5,5 % de los beneficiarios afirman que los animales y 

semillas mejoradas dotadas por el programa “Haku Wiñay” es casi nunca de 

buena calidad, debido a que, a este grupo de beneficiarios, las semillas fueron 

poco productivas porque eran de mala calidad y los animales se murieron, 

mencionando algunos beneficiarios que los animales que recibieron del 

programa estaban con enfermedades. 
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Tabla 21  

La asistencia y capacitación técnica introdujo nuevas tecnologías y métodos para 
el manejo de cultivos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 33,3 

Frecuentemente 97 53,0 

Algunas Veces 22 12,0 

Casi Nunca 1 0,5 

Nunca 2 1,1 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 18,  se distingue que el 53 % de los encuestados indican que 

la asistencia y capacitación técnica frecuentemente introdujo nuevas tecnologías 

y métodos para el manejo de cultivos, así mismo el 33,3 % de los beneficiarios 

también afirman que siempre se dio la introducción de nuevas tecnologías y 

métodos para el manejo de cultivos por lo que esto ayudó a que los beneficiarios 

tengan mejores cultivos y por lo tanto mejores cosechas, por lo que impactó de 

manera positiva en la economía familiar de los beneficiarios de dicho programa 

representando a la mayor parte de las familias. Mientras que un 12 % señala que 

solo se dio algunas veces las capacitaciones y asistencia técnica, debido a que 

las viviendas de los beneficiarios se encontraban en lugares muy accidentados 

geográficamente y hacía difícil el acceso del Yachachiq encargado de las 

capacitaciones y asistencia técnica. Del mismo modo el 1,1 % y el 0,5 % 

representando a un porcentaje mínimo de los beneficiarios señalan que nunca y 

casi nunca se dio la asistencia y capacitación técnica para introducir nuevas 

tecnologías y métodos para el manejo de cultivos porque el personal encargado 

nunca visitó las viviendas o porque los días que se dirigía el Yachachiq a la 

vivienda el beneficiario no se encontraba en su vivienda. 
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Tabla 22  

La producción de abonos orgánicos y fungicidas mejoró la eficiencia de los 
cultivos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 48,6 

Frecuentemente 76 41,5 

Algunas Veces 16 8,7 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 2 1,1 

Total 183 100,0 

 Nota: 

 En la tabla 19, se observa que el 48,6 % de beneficiarios afirman que la 

producción de abonos orgánicos y fungicidas siempre mejoró la eficiencia de los 

cultivos, así mismo el 41,5 % de los encuestados señalan que la producción de 

abonos orgánicos y fungicidas frecuentemente mejoró la eficiencia de los 

cultivos, por lo que impactó de manera positiva en la producción de cultivos de 

la mayor parte de los beneficiarios. Sin embargo, el 8,7 % de los beneficiarios 

señalan que solo algunas veces mejoro la eficiencia de los cultivos con la 

producción de abonos orgánicos y fungicidas. Asimismo, el 1,1 % de los 

encuestados alegan que nunca mejoro la eficiencia de los cultivos con la 

producción de abonos orgánicos y fungicidas, representando a un porcentaje 

mínimo de los beneficiarios que obtuvieron resultados negativos debido a que no 

obtuvieron el asesoramiento necesario para la producción y aplicación correcta 

de los abonos orgánicos y fungicidas en sus productos agrícolas. 

 

Tabla 23  

La utilización de semillas mejoradas, aumentó el rendimiento de cultivos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 40,4 

Frecuentemente 75 41,0 

Algunas Veces 28 15,3 

Casi Nunca 5 2,7 

Nunca 1 0,5 

Total 183 100,0 

Nota: 
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 En la tabla 21, se evidencia que la mayor parte de la población beneficiaria 

se muestra satisfecha con la mejora de sus cultivos a través del uso de semillas 

mejoradas, donde el 41 % indica que frecuentemente aumento el rendimiento de 

sus cultivos y el 40,4 % afirma que siempre la utilización de semillas mejoradas, 

aumento el rendimiento de sus cultivos. No obstante el 15,3 % de los 

beneficiarios señalan que solo algunas veces mejoro el rendimiento de sus 

cultivos con la utilización de semillas mejoradas. Asimismo una parte mínima de 

la población asegura que casi nunca obtuvo buenos resultados con la utilización 

de semillas mejoradas el cual representa a un 2,7 % de los beneficiarios. Y por 

último un 0,5 % de la población señala que nunca aumento el rendimiento de sus 

cultivos con la utilización de semillas mejoradas el cual representa al porcentaje 

mínimo de la población que no obtuvo buenos resultados debido a que las 

semillas fueron de mala calidad y por el manejo inadecuado del cultivo por la 

falta de participación a las charlas de brindadas por el programa sobre manejo 

de cultivos. 

2. Emprendimientos Rurales 

Tabla 24  

Recibió capacitaciones sobre la promoción de emprendimientos rurales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 22,4 

Frecuentemente 81 44,3 

Algunas Veces 29 15,8 

Casi Nunca 20 10,9 

Nunca 12 6,6 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 22, se muestra que la mayor parte de la población beneficiaria 

del programa social Haku Wiñay, representado por un 44,3 %, recibió 

frecuentemente capacitaciones, asimismo un 22,4 % de la población beneficiaria 

siempre recibió capacitaciones, mostrando que la mayor parte de los 

beneficiarios fueron capacitados a menudo sobre emprendimientos rurales 

inclusivos. Del mismo modo, pero en menor escala un 15,8 % y un 10,9 % de los 

beneficiarios fueron algunas veces y casi nunca capacitados sobre 

emprendimientos rurales frente a un 6,6 % de beneficiarios que nunca recibieron 
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capacitaciones, siendo una parte mínima de la población que no reciben 

capacitaciones sobre emprendimientos rurales ya sea por falta de compromiso 

de la población beneficiaria del programa o porque son conformistas y reacios al 

cambio. 

 

Tabla 25  

Participa de algún emprendimiento rural inclusivo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 33,3 

Frecuentemente 0 0,0 

Algunas Veces  0 0,0 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 122 66,7 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 23, se observa que el 66,7 % de los encuestados mencionan 

que nunca han participado de los emprendimientos rurales inclusivos debido a 

que se requiere de infraestructura y mano de obra calificada, mientras que el 

33,3 % afirma que siempre ha participado. Lo cual demuestra que la mayor parte 

de la población beneficiaria tiene poco interés en la participación de 

emprendimientos rurales ya que estos son manejados desde un aspecto técnico 

y articulado. Pero también se puede observar que un tercio de la población si 

participa activamente de los emprendimientos rurales inclusivos, demostrando 

que existe un sector de la población que si ve como una oportunidad para 

emprender negocios, con ello llegando a mejorar sus condiciones de vida. 

Tabla 26  

Recibe los insumos previstos para implementar su emprendimiento rural 
inclusivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 19,1 

Frecuentemente 40 21,9 

Algunas Veces 21 11,5 

Casi Nunca 11 6,0 

Nunca 76 41,5 

Total 183 100,0 
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Nota: 

 En la tabla 24, se evidencia que el 41,5 % de la población beneficiaria 

nunca ha recibido los insumos previstos para implementar su emprendimiento 

rural inclusivo representando a un alto porcentaje de dicha población, esto 

debido a que la población se muestra descontenta con los materiales que son 

proporcionados y además por la alta ausencia de participación de familias en los 

negocios rurales inclusivos, tal como se puede apreciar en la tabla 15. Sin 

embargo, el 21,9 % de los encuestados mencionan que frecuentemente reciben 

los insumos previstos para implementar su proyecto rural, asimismo el 19,1 % 

de los encuestados afirman que siempre reciben los insumos previstos, mientras 

que el 11,5 % menciona que solo algunas veces reciben estos insumos, y un 6 

% de la población beneficiaria indica que casi nunca reciben los materias 

previstos para sus emprendimientos rurales inclusivos, demostrando que existe 

cierta descoordinación con un grupo de beneficiarios para la entrega de dichos 

insumos. 

 

Tabla 27 

La gestión de los emprendimientos rurales y venta de productos mejoró su 
condición de vida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 33,3 

Frecuentemente 64 35,0 

Algunas Veces 38 20,8 

Casi Nunca 13 7,1 

Nunca 7 3,8 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 25, se muestra que el 35 % de la población encuestada, 

frecuentemente mejoró su condición de vida a través de los emprendimientos 

rurales y venta de productos, y el 33,3 % de los encuestados siempre mejoro su 

condición de vida, asimismo el 20,8 % señala que solo algunas veces mejoro su 

condición de vida y el 7,1 % casi nunca obtuvo alguna clase de mejoramiento en 

su condición de vida a partir de la gestión de los emprendimientos rurales y venta 

de productos, por lo que representa a la mayor parte de la población beneficiaria 

del programa social “Haku Wiñay” que experimentó algún tipo de mejoramiento 
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en su condición de vida. En consecuencia, se deduce que la mayor parte de la 

población busca involucrarse de los programas para lograr vivir de manera más 

cómoda. No obstante el 3,8 % de beneficiarios el cual representa a una mínima 

parte de dicha población, señalan que nunca han mejorado su condición de vida 

ya que resulta para ellos irrelevante los emprendimientos rurales. 

 

3. Capacidades Financieras 

Tabla 28  

El programa social “Haku Wiñay” promueve el ahorro familiar mediante 
capacitaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 34,4 

Frecuentemente 87 47,5 

Algunas Veces 22 12.0 

Casi Nunca 1 0,5 

Nunca 10 5,5 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 26, se nota que el 47,5 % de la población encuestada 

frecuentemente reciben capacitaciones sobre el ahorro familiar, las mismas que 

tienen alto impacto positivo en los beneficiarios. Asimismo, el 34,4 % siempre 

reciben capacitaciones, mostrando que la mayor parte de la población 

beneficiaria pone en práctica constantemente el ahorro familiar mediante las 

capacitaciones recibidas. Del mismo modo el 12 % de los beneficiaros solo 

algunas veces recibieron capacitaciones que promuevan el ahorro familiar, 

también hay un 0,5 % de beneficiarios que indican que casi nunca reciben 

capacitaciones. No obstante, hay una minoría (5,5 %) de beneficiarios que 

señalan que nunca han sido capacitados para que promuevan su ahorro familiar 

ya que creen que estas capacitaciones no son necesarias para manejar 

adecuadamente sus ahorros. 
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Tabla 29  

Las capacitaciones sobre ahorro ayudaron positivamente en el manejo de la 
economía familiar. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 40,4 

Frecuentemente 79 43,2 

Algunas Veces 20 10,9 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 10 5,5 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 27, se muestra que las capacitaciones sobre ahorro, resultaron 

de gran ayuda para el manejo de la economía familiar ya que el 43,2 % de 

beneficiarios encuestados mencionaron que se han beneficiado de manera 

frecuente. De forma similar el 40,2 % de familias beneficiarias, indican que 

siempre las capacitaciones ayudaron positivamente en el ahorro e inversión; 

mientras que un 10,9 % de los encuestados indicaron que solo algunas veces 

las capacitaciones ayudaron positivamente en el manejo de su economía 

familiar, mostrando que gran parte de la población aprendió a manejar su dinero 

y por ende a ahorrar. No obstante, un 5,5 % manifestaron que las capacitaciones 

sobre ahorro nunca ayudaron positivamente en el manejo de su economía 

familiar y por ende no hubo un impacto positivo en su ahorro, ya que no ponen 

en práctica las recomendaciones que reciben en las capacitaciones porque 

creen que no es necesario y les resulta irrelevante tales capacitaciones. 

 

Tabla 30  

Las capacitaciones han permitido conocer los sistemas financieros como bancos 
de crédito, cooperativas de ahorro y adquisición de tarjetas de crédito. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 22,4 

Frecuentemente 107 58,5 

Algunas Veces 22 12,0 

Casi Nunca 3 1,6 

Nunca 10 5,5 

Total 183 100,0 
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Nota: 

 En la tabla 28, se evidencia que el 58,5 % de la población beneficiaria del 

programa social “Haku Wiñay” afirma que las capacitaciones frecuentemente 

han permitido que tengan un mayor conocimiento sobre los sistemas financieros 

como bancos de crédito, cooperativas de ahorro y adquisición de tarjetas de 

crédito. El 22,4 % indica que siempre las capacitaciones han permitido conocer 

los sistemas financieros antes mencionados, mostrando que la mayoría de la 

población de Santa Cruz de Toledo tiene un alto conocimiento sobre sistemas 

financieros. Asimismo y en menor escala también se observa que el 12 % de 

beneficiarios mencionaron que solo algunas veces las capacitaciones han 

permitido conocer los sistemas financieros. El 1,6 % afirmaron que casi nunca 

las capacitaciones han permitido conocer dichos sistemas en cuestión. De igual 

manera el 5,5 % de los encuestados indicaron que nunca han logrado conocer 

los sistemas financieros porque nunca asistieron a las capacitaciones, además 

de poner poco interés en estos temas. 

 

Tabla 31  

Los talleres de capacitación financiera lo motivaron a mejorar la inversión de sus 
recursos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 32,8 

Frecuentemente 97 53,0 

Algunas Veces 15 8,2 

Casi Nunca 1 0,5 

Nunca 10 5,5 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 29, se evidencia que los talleres de capacitación financiera lo 

motivaron a un 53 % de los beneficiarios encuestados de manera 

frecuentemente a mejorar la inversión de sus recursos. El 32,8 % también indicó 

que los talleres siempre motivaron a mejorar la inversión de sus recursos, 

mostrando que gran parte de los beneficiarios del programa social “Haku Wiñay” 

lograron invertir sus recursos y con ello hacer que su economía familiar sea 

mayor y estable.  De igual manera el 8,2 % de encuestados, señalaron que solo 
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algunas veces los talleres de capacitación lo motivaron a invertir mejor sus 

recursos y el 0,5 % manifiestan que casi nunca logro mejorar la inversión de los 

recursos debido a que no comprendieron mucho en los talleres de  capacitación 

y además su necesidad económica no le permitió mejorar su economía familiar. 

De forma similar el 5,5 % de la población beneficiaria encuestada manifiesta que 

los talleres de capacitación nunca lograron motivarlo a mejorar la inversión de 

sus recursos ya que tenían otras necesidades que satisfacer. 

 

Tabla 32  

Ingreso familiar mensual aproximado 

 Frecuencia Porcentaje 

0 – 50 54 29,5 

51 – 100 109 59,6 

101 – 200 16 8,7 

201 – 300  4 2,2 

301 – 400  0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 En la tabla 30, se puede evidenciar que el 29,5 % de usuarios del 

programa social Haku Wiñay, perciben un ingreso de 50 nuevos soles, el 59,6 % 

afirman que sus ingresos aproximados son igual a nuevos soles, esto muestra 

que más de la mitad de la población beneficiaria tiene un ingreso que equivale a 

la 18.6ava parte del ingreso del sueldo mínimo el cual, al año 2020, es de 930 

nuevos soles, esto debido a que la mayoría de la población vive en la zona rural 

y por ende se dedican a la agricultura y crianza de animales menores, ovinos y 

porcinos, para el auto sustento familiar. No obstante el 8,7 % de encuestados 

afirman que su ingreso mensual aproximado es de 200 nuevos soles, el 2,2 % 

señala que su ingreso familiar mensual es de 300 nuevos soles, porque tienen 

trabajos que les permite tener ingresos mejores ingresos económicos en 

cuestión. Por lo tanto, se puede deducir que la mayoría la población del distrito 

de Santa Cruz de Toledo es de bajos recursos económicos y están considerados 

como población en extrema pobreza, indicando que se requiere mayor y mejor 

presencia del estado en esta parte del país con el fin de reducir las brechas de 

desigualdad generadas por la pobreza. 
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Tabla 33 

Egreso familiar mensual aproximado 

 Frecuencia Porcentaje 

0 – 50 71 38,8 

51 – 100 92 50,3 

101 – 200 13 7,1 

201 – 300 7 3,8 

301 – 400 0 0,0 

Total 183 100,0 

Nota: 

 De acuerdo a la información mostrada en la tabla 31, se observa que el 

38,8 % de población beneficiaria del programa “Haku Wiñay” tiene un egreso 

familiar mensual de 50 nuevos soles aproximadamente, debido a que sus 

ingresos son similares a sus gastos (ver tabla 25) indicando dichas familias que 

en ocasiones sus gastos son mayores y que se endeudan para cubrir dichos 

gastos. Asimismo el 50,3 % de las familias beneficiarias en el distrito de Santa 

Cruz de Toledo, tienen gastos aproximados a 100 nuevos soles al mes, esto 

debido a que las familias compran productos de primera necesidad (arroz, 

azúcar, aceite, sal, fideos, detergente, etc.) ya que otros productos como 

menestras, tubérculos y hortalizas (arveja, habas, lenteja, cebada trigo, papa, 

olluco, ocas, lechuga, rabanito, repollo, orégano, cilantro, cebolla, etc.) lo 

consiguen de sus cultivos y huertos que ellos mismos producen, con la 

intervención del programa social “Haku Wiñay”, a través de la dotación de 

productos agrícolas. Por otro lado un 7,1 % de familias mencionaron que sus 

gastos mensuales ascienden a 200 nuevos soles aproximadamente, ya que 

cuentan con hijos en edad escolar por lo tanto sus egresos se incrementan en 

ciertos meses del año. Finalmente, se puede observar en la tabla que un 3,8 % 

de las familias encuestadas tienen egresos iguales a 300 nuevos soles, porque 

tienen que atender sus negocios rurales inclusivos el cual demandan recursos 

que incrementan sus gastos. 
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DISCUSIÓN 
 
Al terminar la investigación, se puede señalar que una vez obtenidos los 

resultados del presente estudio que tiene como objetivo principal el de 

determinar la influencia del programa social Haku Wiñay en la disminución de la 

pobreza en el distrito de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, 2019. 

De acuerdo con los resultados conseguidos se afirma que el programa social 

“Haku Wiñay” tiene una relación baja en la reducción de la pobreza; ya que se 

ha obtenido un coeficiente de Pearson, el cual es de ,003 y un nivel de 

significancia aproximada a un 37,5 %, indicando que mientras mayor y mejor sea 

el apoyo del programa social “Haku Wiñay”, mayor será la disminución de la 

pobreza. Por lo tanto, se pudo determinar que el programa social Haku Wiñay 

tiene un nivel de significancia baja en la disminución de la pobreza del distrito de 

Santa Cruz de Toledo. 

Dichos datos, se refleja en los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada. En un primer momento, en cuanto a la variable 1 sobre el programa 

social “Haku Wiñay”, en la tabla 9 se deduce que el 45,9 % de familias usuarias 

recibieron charlas sobre separación de ambientes e higiene doméstica, 

mostrando que menos de la mitad de las familias han puesto en práctica dichas 

charlas recibidas, asimismo, en la tabla 10 se evidencia que un 75,8 % de las 

familias usuarias redujeron considerablemente la contaminación que produce el 

humo en su hogar, lo cual se puede asociar a las charlas recibidas sobre 

separación de ambientes, permitiendo una mejora de sus viviendas saludables 

con la intervención del programa social que proporciona charlas y materiales 

para mejorar las viviendas debido a que en estas zonas los hogares por 

costumbres y cultura suelen ser en muchos casos de uno o dos ambientes. Por 

otro lado, en la tabla 18 se muestra que un 53 % de los usuarios del programa 

social, afirmaron que frecuentemente la asistencia y capacitación técnica 

introdujo nuevas tecnologías y métodos para el manejo de cultivos, manifestando 

que la mayoría de los usuarios han mejorado sus sistemas de producción el cual 

gira en torno a los cultivos agrícolas y crianza de animales menores entre otros. 

En la tabla 25 se muestra, que el 33,3 % y el 35 % de las familias usuarias 

siempre y frecuentemente mejoraron su condición de vida a través de la gestión 

de emprendimientos rurales y venta de productos a través de la ayuda constante 

del programa social que a menudo capacita y dota de materiales y productos 
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para la promoción de negocios rurales inclusivos que permite que las familias 

desarrollen negocios rurales y puedan comercializar sus productos, así también 

en la tabla 27 se evidencia que el 40,4 % y el 43,2 % de las familias usuarias 

mencionaron que siempre y frecuentemente las capacitaciones sobre ahorro 

ayudaron positivamente en el manejo de la economía familiar, por el hecho de 

que las familias usuarias al tener mejor conocimiento del manejo de la economía, 

a través de los sistemas financieros como bancos de crédito cooperativas de 

ahorro y adquisición de tarjeas entre otros, tienen mejor control de su economía 

el cual ayuda a distribuir sus ahorros. 

De forma similar, en cuanto a la variable 2 que se refiere a la pobreza, en 

la tabla 4, se especifica que más de la mitad de los beneficiarios son 

responsables dentro de su comunidad demostrando que el 26,8 % y 32,2 % 

participan siempre y permanentemente en las reuniones de su comunidad, 

revelando una mejora en su educación en su comunidad. Asimismo, en la tabla 

5, se muestra que el 50,3 % y 38,3 % de las familias usuarias perciben siempre 

y permanentemente capacitaciones sobre salud, orden y limpieza, el cual 

permite mejorar la nutrición evitando enfermedades y permitiendo vivir 

saludablemente a la población de Santa Cruz de Toledo. Por consiguiente, en la 

tabla 13 se evidencia que el 37,7 % y el 35 % de las familias usuarias cuentan 

siempre y permanentemente con un servicio estable de agua potable en su 

vivienda, ya que el 100 % de los usuarios cuentan con el servicio básico de agua 

potable el cual permite que la mayoría de la población tenga un mejor estilo de 

vida saludable. Por otro lado, con respecto al nivel de ingreso familiar mensual 

en la tabla 30, se muestra que el 59,6 % de las familias usuarias perciben 

aproximadamente 100 nuevos soles, indicando que los usuarios no llegan a 

percibir ni la novena parte del sueldo mínimo, que está rondando para el año 

2020, los 930 nuevos soles, porque las familias del distrito de Santa Cruz de 

Toledo se dedican a la agricultura y crianza de animales menores para el 

sustento familiar, y por lo tanto su economía es de subsistencia. Mostrando que 

las familias de Santa cruz de Toledo no tienen una economía bien definida, sino 

que según las temporadas sufren un alza y una baja, por lo que carecen de 

ciertos recursos para sobrevivir. 

Estos datos son corroborados a través de las investigaciones que se han 

hecho a nivel de américa latina donde la implementación de programas sociales 
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se viene incrementando a partir del afán por reducir y acortar las brechas de 

desigualdad y pobreza, lo cual se evidencia en los datos brindados por la CEPAL 

en el 2018, reportando que el 30,2 % de los latinoamericanos son pobres y el 

10,2 % de ellos viven en la pobreza extrema. Esto se evidencia en la 

investigación de Seilema y Ramírez (2016), que aborda el Impacto del bono de 

desarrollo humano en la pobreza, desigualdad, educación y salud, período 2007-

2013, teniendo como resultados un impacto positivo en la disminución de la 

pobreza y la desigualdad, en este sentido comparando con la presente 

investigación se puede evidenciar que sucede algo similar ya que las familias de 

Santa Cruz de Toledo han reducido sus índices de pobreza gracias a la 

intervención del programa social Haku Wiñay. Asimismo se puede afirmar que la 

presente investigación concuerda con Mendoza (2017), donde en su 

investigación sobre los efectos de un programa social sobre el desarrollo social, 

los estilos de vida y la calidad de vida relacionada con la salud, señala que existe 

un alto descenso significativo de un 7 % del índice de pobreza general a nivel de 

organización familiar, ya que las actividades socioeconómicas de los programas 

que emite el gobierno inciden en la estabilidad del hogar, frente a ello en el 

presente estudio sucede algo similar ya que las familias usuarias del programa 

social “Haku Wiñay” han mejorado su estabilidad económica a partir de la 

intervención de dicho programa. 

En efecto, Muñoz (2015), en su investigación sobre los instrumentos de la 

política de lucha contra la pobreza rural en Colombia. Análisis del proyecto 

Pademer y El Programa Oportunidades Rurales donde se encontró resultados 

en el fortalecimiento micro empresarial el cual ha sido clave para la generación 

de ingresos y empleo, por lo que ha tenido un peso determinante en el desarrollo 

de las políticas de mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. En 

relación con la presente investigación tiene mucho parecido, ya que el 

comportamiento de dichos programas son muy similares en sus objetivos y 

desarrollo, donde las familias del distrito de Santa Cruz de Toledo han tenido un 

impacto positivo en la disminución de la pobreza a través el mejoramiento de sus 

economías mediante la creación de emprendimientos rurales inclusivos, como 

por ejemplo la elaboración de sombreros, la panadería, la miel de abeja entre 

otros; generando ingresos económicos y empleo en las familias de dicho distrito 

antes mencionado. También el presente estudio concuerda con la investigación 
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de Shin (2017), que aborda el análisis de los componentes y enfoques del 

proyecto Kwakumey Ati para el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en cuyos resultados se evidencian un impacto positivo en la 

población tanto en lo económico, social, y ambiental,  evidenciando el incremento 

en el ingreso monetario de los beneficiarios, mejorando la participación 

ciudadana en la toma de decisiones para resolver los problemas de la 

comunidad, logrando fortalecer la organización de los ciudadanos, así como se 

muestra en la población de Santa Cruz de Toledo con la intervención del 

programa social Haku Wiñay donde dicho programa da muestras de un impacto 

ligeramente positivo tanto en lo económico y social. 

La presente investigación también está minuciosamente contrastada con 

estudios similares que se han desarrollado en territorio peruano como el de 

Arpasi (2018), donde investiga el nivel de relación del programa social Haku 

Wiñay y la calidad de vida de los pobladores de Maray, Puñun y Tongos provincia 

de Huira. Encontrando resultados como la existencia de una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre los niveles del Programa Social Haku Wiñay 

con la variable Calidad de vida, lo mismo sucede en la presente investigación 

pero en menor escala ya que el nivel de correlación es baja entre la variable 

Haku Wiñay y pobreza. Así también se concuerda con Mendoza (2017), donde 

en su tesis titulada el Programa Social del FONCODES – Proyecto Haku Wiñay 

y el desarrollo social, quien obtuvo como resultado la existencia de una baja 

relación entre la gestión del Programa y el Desarrollo Social de los pobladores 

involucrados en la gestión del programa, deduciendo que las condiciones del 

programa y sus componentes se encuentran dentro de la línea con los niveles 

de desarrollo social. Sin embargo el presente estudio discrepa con la 

investigación de Mora (2017), ya que dicha investigación estudia el impacto de 

los programas sociales focalizados sobre el bienestar económico subjetivo de 

los hogares rurales en el Perú, 2012 – 2015, donde se llegó a la conclusión que 

existe un alto nivel de descontento del Programa Sierra Exportadora en los 

subprogramas de Mi Chacra Productiva, ya que la asistencia técnica sólo 

alcanza a los niveles de gestión municipal pero los participantes no reciben la 

asistencia dentro del proceso de producción, frente a ello, en el presente estudio 

la población que se muestra descontenta es mínima ya que la asistencia técnica 

si es parte fundamental del proceso de producción. 
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Del mismo modo el presente estudio concuerda en ciertos puntos con 

estudios realizados en tierras cajamarquinas como es la tesis de Rodríguez 

(2017) cuya investigación titulada contribución de las microfinanzas y la 

educación en la disminución del nivel de la pobreza de las familias del distrito de 

Cajamarca, quien concluye que la situación de las microfinanzas da un 

panorama claro y preciso de la disminución de la pobreza de las familias por lo 

que son una de las alternativas para aliviar la pobreza. Esta investigación da 

luces que es eficiente solo en ciertos aspectos como la educación, pero por parte 

de las microfinanzas no es tan acertado la inversión, debido a que la economía 

de las familias de distrito de Santa Cruz de Toledo es dispareja y a menudo es 

para el autoconsumo, por lo que no es tan recomendable debido a que las tasas 

de los prestamos son elevados y clausulas muy exigentes. Asimismo, Medina 

(2018), en su investigación Situación de la pobreza en Cajamarca: un análisis 

más allá del aspecto monetario, afirma que en los últimos 10 años se ha 

avanzado con la mejora de las condiciones de vida expresado, por un lado, una 

caída meritoria de la tasa de pobreza monetaria de casi 20 puntos porcentuales, 

por otro, un relativo nivel bajo de población con al menos una necesidad básica 

insatisfecha (Pobreza NBI, 25 %). En efecto se puede comparar con los 

resultados de la presente investigación que conlleva a tener ciertas semejanzas 

en los resultados. Por lo tanto, se considera que hay una relación directa entre 

las variables programa social “Haku Wiñay” y pobreza teniendo un nivel de 

influencia baja del programa social en la disminución de la pobreza no solo de 

las familias usuarias del programa sino de otros estratos de la población del 

distrito de Santa Cruz de Toledo. 

En consecuencia, se puede señalar que dichos datos de la presente 

investigación antes señalados tienen consistencia y se encuentran abalados por 

teorías como la del funcionalismo estructural que ha sido ampliamente difundida 

por Parsons (1993) quien analiza al individuo y a las instituciones desde la acción 

y la estructura, donde el individuo es el ente funcional que transforma su mundo 

exterior a partir de la acción mediante los fines y metas que tenga, pero para ello 

el individuo debe asociarse mediante instituciones el cual conforman la 

estructura donde se convierte en sociedad racional. Para ello Parsons desarrolla 

los cuatro imperativos que conforman su sistema AGIL el cual es un proceso que 

todo sistema debe tener para que toda sociedad sea dinámica y tenga 
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interdependencia funcional creando espacios de desarrollo económico en la vida 

de la población, a través de la gestión institucional del estado prediciendo las 

acciones de consecuencias para el futuro, para conseguir la transcendencia del 

cambio social lo cual está demostrado en la presente investigación a través del 

trabajo integrado del gobierno peruano por intermedio del programa social “Haku 

Wiñay”, que involucra a varios sectores de la población para cumplir con el 

objetivo de conseguir un cambio social que se muestra con la disminución de la 

pobreza en el distrito de Santa Cruz de Toledo. Asimismo la  teoría del desarrollo 

humano tiene como principal representante al filósofo, sociólogo y economista  

Sen (1998), sustenta la presente investigación, porque plantea una idea distinta 

a las tradicionales, donde el desarrollo tradicional basado en la industrialización 

y la producción esta errado y lo sustituye con uno, que está basado en el 

desarrollo humano; es decir en el incremento de las oportunidades 

socioeconómicas o de las capacidades humanas que llevan al desarrollo de una 

determinada población en el cual la intervención de las instituciones juega un 

papel fundamental; por lo que dicha teoría está demostrada ampliamente en la 

presente investigación. Algo similar ocurre con la teoría de las políticas públicas 

que según Barbara Nelson, (2001) las políticas públicas surgen a partir de los 

problemas sociales (pobreza) que son de carácter público y afectan a la 

población por lo que, según esta teoría, las autoridades de gobierno tratan de 

resolverlos mediante políticas públicas (programa social Haku Wiñay) 

elaboradas por investigadores y académicos o los mismos funcionarios públicos, 

donde el proceso y la ejecución son determinantes para la obtención de 

resultados positivos esperados por las instituciones que manejan dichas 

políticas, quedando esta teoría reflejada y demostrada satisfactoriamente en la 

presente investigación. De la misma manera ocurre en la teoría de las políticas 

sociales, que según el sociólogo francés von Freund (1987), la política social es 

abordada desde el estudio de la intervención histórica sustancialmente entre lo 

político y lo económico, que se enfoca en la organización del trabajo y la 

economía con base en la ciudadanía (pobreza) con la intervención estatal. Por 

lo tanto, la intervención estatal (gobierno) se plantea a partir de políticas sociales 

(programa social Haku Wiñay), cuyo objetivo es la reducción de la pobreza y/o 

más ampliamente la inclusión social, por lo tanto, esta teoría es verificada 

ampliamente en la presente investigación. 
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No obstante la teoría de la pobreza, aborda la incapacidad para alcanzar 

un nivel de vida mínimo, que está fundamentado en el gasto y consumo que se 

ampara en dos elementos imprescindibles como el consumo necesario que hace 

cada persona para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras 

necesidades muy básicas que necesita cubrir, y un importe que se altera de una 

patria a otra, ya que muestra el precio que tiene la intervención en la vida diaria 

de las familias en una determinada sociedad. En este sentido se considera 

pobres a las personas que residen en hogares cuyo gasto es insuficiente para 

adquirir una canasta básica familiar de alimentos y no alimentos (educación 

salud y vivienda). Dicho esto, se puede afirmar que en la presente investigación 

se evidencia lo antes mencionado por lo que tiene un sustento valido ya que las 

familias de Santa Cruz de Toledo están emergidas en la pobreza debido a que 

su economía es bastante precaria y de autoconsumo, por lo que no les permite 

adquirir una canasta básica familiar lo que muestra la teoría antes mencionada. 

Por lo tanto, se finaliza indicando que el programa social “Haku Wiñay” 

tiene una relación directa con la pobreza y un nivel de influencia de significancia 

baja ya que mientras más y mejor sea el apoyo del programa hacia las familias 

pobres mejor se reducirá la disminución de la pobreza, a través del 

fortalecimiento de los sistemas de producción, la mejora de viviendas saludables, 

la promoción de negocios rurales inclusivos y el fomento de capacidades 

financieras en las familias beneficiarias del distrito de Santa Cruz de Toledo. 
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CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo al objetivo general se concluye que el programa social “Haku 

Wiñay” a través del fortalecimiento de los sistemas de producción, mejora de 

viviendas saludables, promoción de negocios rurales inclusivos y el fomento 

de capacidades financieras, tiene una influencia de significancia baja en la 

disminución de la pobreza con un porcentaje de 48,6 % y un 41,5 %, que 

siempre y frecuentemente mejoraron la eficiencia de los productos a través 

de la producción de abonos orgánicos y fungicidas, fortaleciendo así los 

sistemas de producción. Asimismo, el 45.9 % y 23,2 % de las familias 

encuestadas mencionaron que las charlas sobre separación de ambientes e 

higiene domestica mejoro frecuentemente y siempre su vivienda saludable. 

Por consiguiente, el 33,3 % y 35 % de las familias beneficiarias afirman que 

siempre y frecuentemente los emprendimientos rurales y venta de productos 

mejoraron su condición de vida. Y por último el 40.4 % y 43,2 % de las familias 

al ser encuestadas respondieron que siempre y frecuentemente las 

capacitaciones sobre ahorro ayudaron positivamente en el manejo de la 

economía familiar en sus hogares, por lo tanto se puede afirmar que el 

programa social “Haku Wiñay” está influenciando en la reducción de la 

pobreza en el distrito de Santa Cruz de Toledo. 

 

2. En cuanto al objetivo específico uno, se concluye que el programa social 

“Haku Wiñay” si influye en la disminución de la pobreza en la población objeto 

de estudio a través del fortalecimiento de los sistemas productivos, 

emprendimientos rurales y fomento de capacidades financieras, debido a que 

existe un porcentaje considerable de 40,4 % y 41 % de familias beneficiarias 

encuestadas que han mejorado siempre y frecuentemente sus cultivos 

mediante la dotación de semillas mejoradas. Asimismo el 31,1 % y 33,9 % de 

los usuarios mencionaron que recibieron animales menores de buena calidad 

el cual mejoró notablemente su producción de crianza, generando así un 

mejor ingreso económico. Por consiguiente existe otro porcentaje significativo 

de usuarios que han logrado siempre y frecuentemente tener conocimiento 

sobre los negocios rurales inclusivos con un 22.4 % y 44.3 % de familias 

encuestadas. Y por último existe un porcentaje de un 22,4 % y 58,5 % de 
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usuarios que han sido capacitados siempre y frecuentemente sobre los 

sistemas financieros. 

 

3. Respecto al objetivo específico dos, también se concluye que las familias 

usuarias del programa social, en salud reciben apoyo mediante 

capacitaciones en orden y limpieza donde el 50,3 % y el 38,3 % afirman que 

siempre y frecuentemente son capacitados y dotados de materiales para 

fomentar la higiene personal de las familias, en educación las familias reciben 

apoyo por intermedio de capacitaciones sobre valores morales mostrando la 

influencia en el 71 % y 25,1 % de beneficiarios que afirman que practican los 

valores morales como la solidaridad, responsabilidad y respeto en su 

comunidad y con los representantes del programa, generando una mejor 

convivencia, asimismo el 45,4 % y 37,7 % de las familias beneficiarias del 

programa mencionan que reciben siempre y frecuentemente educación 

financiera para el manejo adecuado de su dinero y ahorros. De igual manera, 

en vivienda un buen número de familias representado por un 37,2 y 12,6 % 

mencionan que cuenta con una adecuada iluminación y ventilación su 

vivienda mostrando que casi la mitad de los beneficiarios mantienen sus 

viviendas iluminadas y ventiladas adecuadamente y un 36,1 y 43,2 % de los 

beneficiarios responden que sus viviendas cuentan con cobertizos y galpones 

para la crianza adecuada de animales menores y estén separados de la 

vivienda fomentando la vivienda saludable. 

 

4. En cuanto al objetivo específico tres, se concluye que los principales 

componentes y características del programa social Haku Wiñay en el distrito 

de Santa Cruz de Toledo son el fortalecimiento de los sistemas de 

producción, que a través de capacitaciones y dotación de activos materiales 

ayuda a los usuarios a mejorar sus sistemas de producción que son la crianza 

de animales menores y cultivo de productos agrícolas, asimismo la mejora de 

viviendas saludables es otro componente importante donde las familias 

usuarias reciben charlas y materiales para ordenar, forjar y mantener una 

vivienda saludable, así también la promoción de negocios rurales inclusivos, 

por intermedio de este componente el programa social logró que las familias 

usuarias aprendan a crear y dirigir un negocio rural inclusivo y por último, el 

fomento de capacidades financieras logró que las familias tengan 
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conocimientos sobre los sistemas financieros, poniendo en práctica el ahorro 

familiar el cual mejoró su estabilidad económica. 

 

5. Finalmente se concluye que esta investigación será base para futuros 

estudios que aborden el tema de los programas sociales y la pobreza el cual 

es muy complejo y requiere de mucha atención por parte de las instituciones 

dedicadas a la mitigación de la pobreza, que pretenden acortar las brechas 

de desigualdad y pobreza el cual es un tema muy arraigado y que padecen 

todas las sociedades. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se propone dar a conocer los resultados obtenidos a la Subgerencia de 

Programas Sociales de la municipalidad del distrito de Santa Cruz de Toledo 

y a las instituciones dedicadas a la mitigación de la pobreza, para que se 

continúe aplicando el programa social “Haku Wiñay” en más comunidades 

rurales del Perú, para lograr acortar las brechas de desigualdad y pobreza 

mediante un desarrollo sostenible de la población a través del incentivo al 

fortalecimiento y explotación de sus propias capacidades y la inserción 

socioeconómica mediante el emprendimiento de las familias peruanas. 

 

2. Se recomienda establecer una mejor priorización en los emprendimientos 

rurales inclusivos que fomenta el programa social “Haku Wiñay”, mejorando 

el manejo, la producción y la conexión de las familias usuarias con el 

mercado, lo cual permitirá mejorar los ingresos económicos de las familias 

usuarias en comunidades de menor ingreso económico y reducir la pobreza. 

 

3. Se propone que los programas sociales como “Haku Wiñay” establezcan una 

política más clara enfocada en la salud y educación para lograr un desarrollo 

integral y sostenible de las poblaciones. Esto permitiría que las familias 

peruanas mejoren sus condiciones de vida tanto económicamente como 

socialmente y no caigan año tras años de nuevo en la pobreza. También se 

sugiere que los proyectos sociales a través de sus colaboradores filtren y 

comprueben exhaustivamente los datos recolectados para la selección e 

inclusión de las familias usuarias, para que el programa llegue y ayude a los 

pobladores que realmente están en pobreza y pobreza extrema. 

 

4. Se recomienda continuar con la aplicación del programa social “Haku Wiñay” 

en más distritos y comunidades rurales del país para lograr un desarrollo 

sostenible de las familias, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de 

sus propias capacidades y la inclusión del emprendimiento. Se recomienda 

reforzar el componente de capacidades financieras y ampliar la oferta de 

créditos para emprendedores rurales dándoles mayores facilidades para la 

constitución de negocios, generando inclusión económica de las familias 

usuarias del programa social antes mencionado. 
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5. Finalmente se recomienda al lector de esta investigación tomar en 

consideración el fortalecimiento de los sistemas de producción, mejora de 

viviendas saludables, promoción de negocios rurales inclusivos y el fomento 

de capacidades financieras, los cuales son los componentes esenciales del 

programa social “Haku Wiñay” en la lucha contra la pobreza y por ello debe 

ser conllevado de una manera correcta para entender el objetivo del presente 

estudio. 
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Anexo 01 
 

Matriz de Consistencia 
 

TÍTULO: INFLUENCIA DEL PROGRAMA SOCIAL “HAKU WIÑAY” EN LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO, 
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO PROCESAMIENTO 

 
¿De qué manera 
influye el 
programa social 
“Haku Wiñay”, en 
la disminución de 
la pobreza en el 
distrito de Santa 
Cruz de Toledo, 
provincia de 
Contumazá? 

 
O. General. 
 
Determinar la influencia del 
programa social “Haku 
Wiñay”, en la disminución de 
la pobreza en el distrito de 
Santa Cruz de Toledo, 
provincia de Contumazá, 
2019. 
 
O. Específicos: 
 
a) Analizar la influencia del 

programa social en el 
fortalecimiento de 
sistemas productivos, 
emprendimientos y en 
las capacidades 
financieras de las 
familias usuarias. 

b) Identificar el tipo de 
apoyo que reciben las 
familias usuarias del 
programa social en 
salud, educación y 
vivienda. 

c) Explicar los 
componentes y 
características del 
programa social “Haku 

 
H. General. 
 
El programa 
social “Haku 
Wiñay” influye 
en la 
disminución de 
la pobreza en el 
distrito de Santa 
Cruz de Toledo, 
provincia de 
Contumazá, 
2019. 

 
VARIABLE 01  

 
Programa social 
"Haku Wiñay”. 

 
VARIABLE 02 

 
Pobreza. 

 
El presente estudio 
materia de 
investigación está 
dirigido a una 
población de 350 
familias usuarias 
del programa 
social “Haku 
Wiñay” del distrito 
de Santa Cruz de 
Toledo. 

 
La muestra está 
constituida por 
183 familias 
usuarias del 
programa social 
“Haku Wiñay” del 
distrito de Santa 
Cruz de Toledo. 

 
Guía de entrevista 
semiestructurada. 
 
Cuestionario sobre 
el programa social 
“Haku Wiñay” y 
pobreza 
constituidos por 36 
ítems separados 
en 9 dimensiones. 

 
Procesamiento. 
 
Es computarizado a 
través del Excel Ver. 
2013 y SPSS 
Ver.25. Para la 
descripción de 
resultados se 
empleará la 
estadística 
descriptiva: 
frecuencias y 
medidas de 
tendencia central.   
 
Técnicas de Análisis 
e  
Interpretación de  
Resultados:  
 
Análisis y 
Evaluación de la 
Información para 
cada variable e 
indicador. 
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Wiñay” en el distrito de 
Santa Cruz de Toledo. 
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Anexo 02 
 

Instrumentos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Título: Influencia del programa social “Haku Wiñay” en la disminución de la 
pobreza en el distrito de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, 
2019. 
 
Entrevista N°____ 
 
INSTRUCCIONES: 

Agradecemos que antes de responder cualquier interrogante lea atentamente 
cada pregunta y en caso no entienda consulte al entrevistador para que su 
respuesta sea franca y verdadera. La idea es poder conocer distintas 
opiniones para enriquecer el presente estudio de tesis y así ver la influencia 
del programa social “Haku Wiñay” en la disminución de la pobreza. 
 
Datos personales 

Nombre: ………………………………………………………………………….. 

Edad: ……………………………………………………………………………... 

Comunidad: ……………………………………………………………………… 

Cargo que desempeña: ………………………………………………………… 

Ocupación: ………………………………………………………………………. 
 
I.PROGRAMA SOCIAL HAKU WIÑAY. 
 

1. ¿Cuáles son los cambios que han observado en los sistemas de 
producción familiar con la presencia del programa “Haku Wiñay”? 
…………………………………………………………………………….. 
 

2. ¿Ha aumentado los negocios rurales en su comunidad a partir de la 
presencia del programa “Haku Wiñay”? ¿Qué tipo de negocios? 
…………………………………………………………………………….. 

 
3. ¿Han observado la presencia de otras personas con negocios en la 

comunidad o distrito que están aprovechando la entrega que da el 
programa “Haku Wiñay”? ¿Qué tipo de negocios? 
…………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Qué cambios han observado en las capacidades financieras de los 
beneficiarios a partir de la presencia del programa “Haku Wiñay”? 
…………………………………………………………………………….. 
 

II.POBREZA. 
 

5. ¿Cuáles son los cambios positivos para los beneficiarios del programa 
“Haku Wiñay”, en el aspecto económico? 
…………………………………………………………………………….. 
 

6. ¿Cuáles son los cambios negativos para los beneficiarios del 
programa “Haku Wiñay, en el aspecto 
económico?....................................................................................... 

 
7. ¿Cuáles son los cambios positivos para los beneficiarios del programa 

“Haku Wiñay”, en el aspecto social como en educación, salud y 
vivienda? 
…………………………………………………………………………….. 

 
8. ¿Cuáles son los cambios negativos para los beneficiarios del 

programa “Haku Wiñay”, en el aspecto social como en educación, 
salud y vivienda? 
…………………………………………………………………………….. 

 
 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 
………………………………………………………………………………… 
 

¡Muchas gracias! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 
 

ENCUESTA 
 

Título: Influencia del programa social “Haku Wiñay” en la disminución 
de la pobreza en el distrito de Santa Cruz de Toledo, provincia de 
Contumazá, 2019. 
 
Cuestionario N°____ 
 
INSTRUCCIONES: 

Agradeceremos que lea las expresiones descritas en el presente cuestionario 
y nos señale con un aspa (X) la que usted crea conveniente. Le manifestamos 
que la respuesta que usted elija será de total anonimato, solo responda con 
sinceridad. Se considera la siguiente plantilla para su respuesta: 
 
5. 
NUNCA 

4. CASI 
NUNCA 

3. ALGUNAS 
VECES 

  2. 
FRECUENTEMENTE 

1. 
SIEMPRE 

 
I. ASPECTOS GENERALES 

Sexo F M 

Edad  

Fecha de aplicación  

Caserío donde vive  

 
II. PROGRAMA SOCIAL “HAKU WIÑAY” “VAMOS A CRECER” 

N° Fortalecimiento de los sistemas de producción familiar 5 4 3 2 1 

1 La dotación de animales menores y semillas mejoradas son 
de buena calidad. 

     

2 La asistencia y capacitación técnica introdujo nuevas 
tecnologías y métodos para el manejo de cultivos. 

     

3 La producción de abonos orgánicos y fungicidas mejoró la 
eficiencia de los cultivos. 

     

4 La utilización de semillas mejoradas, aumentó el 
rendimiento cultivos. 

     

 
N° Mejora de viviendas saludables 5 4 3 2 1 

5 Las charlas recibidas sobre separación de ambientes e 
higiene doméstica mejora su vivienda. 

     

6 La instalación y uso de cocinas mejoradas reduce 
considerablemente la contaminación que produce el humo 
en su hogar. 

     

7 El Kit de agua segura permitió mejorar los hábitos de 
consumo de agua en su familia. 

     

8 La práctica de manejo de residuos sólidos separando las 
basuras orgánicas de las inorgánicas mejoró su vivienda. 
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N° Promoción de negocios rurales inclusivos 5 4 3 2 1 

9 Que tan a menudo recibió capacitaciones sobre la 
promoción de emprendimientos rurales inclusivos. 

     

10 Participa de algún emprendimiento rural inclusivo.      

11 Recibe los insumos previstos para implementar su 
emprendimientos rural inclusivo. 

     

12 La gestión de los emprendimientos rurales y venta de 
productos mejoró su condición de vida. 

     

 
N° Fomento de capacidades financieras 5 4 3 2 1 

13 El programa Haku Wiñay promueve el ahorro familiar 
mediante capacitaciones. 

     

14 Las capacitaciones sobre ahorro ayudaron positivamente 
en el manejo de su economía familiar. 

     

15 Las capacitaciones han permitido que conozca los sistemas 
financieros como bancos de crédito, cooperativas de ahorro 
y adquisición de tarjetas de crédito. 

     

16 Los talleres de capacitación lo motivaron a mejorar la 
inversión de sus recursos. 

     

 
III. POBREZA 

N° Nivel de ingreso familiar 5 4 3 2 1 

17 Su ingreso familiar mensual es menor a 50 nuevos soles.      

18 Su ingreso familiar mensual es igual a 100 nuevos soles.      

19 Su ingreso familiar mensual es igual a 200 nuevos soles.      

20 Su ingreso familiar mensual es mayor a 300 nuevos soles.      

 
N° Nivel de egreso familiar 5 4 3 2 1 

21 Su egreso familiar mensual es menor a 50 nuevos soles.      

22 Su egreso familiar mensual es igual a 100 nuevos soles.      

23 Su egreso familiar mensual es igual a 200 nuevos soles.      

24 Su egreso familiar mensual es mayor a 300 nuevos soles.      

 
N° Educción  5 4 3 2 1 

25 Práctica los valores morales en su comunidad.      

26 Considera que tiene un alto nivel de conocimiento sobre 
manejo de cultivos. 

     

27 Maneja adecuadamente su dinero y ahorros.      

28 Participa activamente de las reuniones de su comunidad.      

 
N° Salud 5 4 3 2 1 

29 Recibe capacitaciones en salud, orden y limpieza.      

30 Practica el lavado de manos e higiene personal.      

31 Consume sus productos que cultiva en sus biohuertos.      

32 Algún miembro de su familia se enferma a menudo.      

 
N° Vivienda 5 4 3 2 1 

33 Es  estable el servicio de agua potable en su vivienda      
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34 Cuenta su vivienda con una iluminación y ventilación 
adecuada.  

     

35 Cuenta su vivienda con cobertizos o galpones.      

36 El lugar donde vive le permite llevar un estilo de vida 
saludable. 
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Anexo 03 
 

Juicio de Expertos 
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Anexo 04 

Panel Fotográfico 

 
Figura 2: Bachiller Lin Maycol Marín Bustamante encuestando a una beneficiaria del 
programa social “Haku Wiñay” del distrito de Santa Cruz de Toledo. 

 
Figura 3: Bachiller Leti Marelin Zocón Carrera encuestando a una usuaria del programa 
social “Haku Wiñay” de la comunidad de Loma de Huertas del disitrito de Santa Cruz de 
Toledo. 
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Figura 4: Bachiller Leti Mareli Zocón Carrera visitando el negocio rural inclusivo Galpón 
de cuyes "Granja puquiana" de la familia Plasencia Uriol usuaria del programa social 

“Haku Wiñay” del Caserio de Ayambla,distrito de Santa Cruz de Toledo. 

 
Figura 5: Bachiller Lin Maycol Marin Bustamante entrevistando a una usuaria del 
negocio rural inclusivo de elaboración de “sombreros de paja palma” en el caserío de 
los Higos, implementada por el programa social “Haku Wiñay” distrito de Santa Cruz de 
Toledo. 
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Figura 6: Pobladora usuaria del porgrama social mostrando su vivienda saludable 
implementada con la cocina mejorada y el kit de agua segura en la comunidad de 

Amanchaloc, distrito de Santa Cruz de Toledo. 

 
Figura 7: poblador usuario del programa social mostrando sus cultivos de hortalizas 
implementada a través de semillas mejoradas en la comunidad del Aliso, distrito de 
Santa Cruz de Toledo. 
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Figura 8: Familia usuaria, demostrado que ha recibido educación sobre los sistemas 
financieros en la comunidad de Congadipe, distrito de Santa Cruz de Toledo. 

 
Figura 9: Bachilleres Leti Mareli Zocón Carrera y Lin Maycol Marin Bustamante posando 
para la foto al costado del Cartel mostrando la ficha tecnica del programa social “Haku 
Wiñay” ubicado serca de la provincia de contumaza, desfio al, distrito de Santa Cruz 
deToledo. 
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