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Presentación 
 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO. Siguiendo las 

normas de nuestra universidad, presento ante usted, miembros del jurado, mi investigación 

intitulada: "ANÁLISIS DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS: CASO 

COMUNIDAD DE QELQANQA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-CUSCO (2015-2021)." 

El objetivo principal es analizar las consecuencias que tuvo el proceso transitorio desde la vivienda 

tradicional a la vivienda moderna y su incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la 

colectividad de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco. Para ello logramos alcanzar nuestros 

objetivos al analizar el comportamiento de la población en esta investigación. 

En base en una cuidadosa investigación y aplicación del proceso de análisis y construcción de los 

datos obtenidos, se espera que este trabajo brinde información para futuras investigaciones, 

proyectos de gestión pública que contribuyan en el bienestar de nuestra sociedad y nuevas 

propuestas a través de proyectos económico sociales aporten al mejoramiento de la región Cusco 

y de todo el país. 

La investigación contiene cinco capítulos: Capitulo I: Planteamiento del Problema, Capítulo II: 

Marco Teórico Conceptual, Capitulo III: Hipótesis y Variables, Capítulo IV: Metodología, 

Capítulo V: Resultados y Discusión, así mismo se incorpora las Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

El autor 
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RESUMEN 
 

El estudio se realizará en la Comunidad Campesina de Qelqanqa, ubicada en el distrito de 

Ollantaytambo, provincia de Urubamba, Cusco, a 3950 msnm. La pregunta central de la 

investigación consintió en determinar ¿Qué consecuencia tuvo el proceso transitorio desde la 

vivienda tradicional a la vivienda moderna y su incidencia en el desarrollo socio-económico y 

cultural en la comunidad de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco?. A partir de ella esta 

investigación no experimental y transversal de nivel correlacional, por lo que ella tiene como 

objetivo analizar la transición de viviendas tradicionales a modernas en Qelqanqa y su impacto en 

el desarrollo socioeconómico y cultural. Se recolectarán datos a través de encuestas, observaciones 

y entrevistas, utilizando cuestionarios y la escala de Likert. A pesar de que la comunidad cuenta 

con 100 habitantes, se trabajará con una muestra de 73 personas. El análisis de los datos 

recopilados se realizará manualmente, usando SPSS versión 19 y Microsoft Excel 2018, 

culminando con una prueba de Chi Cuadrado de Pearson para determinar la relación entre las 

variables estudiadas. Como conclusión fundamental de la investigación se estableció que la 

modernización de viviendas en Qelqanqa ha mejorado significativamente la calidad de vida, con 

un 64% de mejora en la habitabilidad, lo que se refleja en la salud y bienestar de la comunidad, 

por lo que los datos obtenidos señalaron que es fundamental que el proceso sea participativo, como 

ocurrió en Qelqanqa, con un incremento del 78% en la participación activa de la comunidad. Se 

recomienda involucrar a la comunidad en todas las fases, asegurar una adecuada planificación de 

recursos, realizar seguimientos periódicos y adoptar prácticas de construcción sostenible para 

garantizar resultados a largo plazo y un menor impacto ambiental. 

Palabras Claves: modernización de viviendas, habitabilidad, proceso participativo, 

planificación de recursos e impacto ambiental. 
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ABSTRAC 
 

The study will be conducted in the Qelqanqa Peasant Community, located in the Ollantaytambo 

district, Urubamba province, Cusco, at an altitude of 2950 meters above sea level (masl). The 

central question of the research aimed to determine: What consequences did the transitional 

process from traditional housing to modern housing have, and its impact on the socio-economic 

and cultural development of the Qelqanqa community in the Ollantaytambo district - Cusco? 

Stemming from this, this non-experimental, cross-sectional research aims to analyze the transition 

from traditional to modern houses in Qelqanqa and its impact on socio-economic and cultural 

development. Data will be collected through surveys, observations, and interviews, using 

questionnaires and the Likert scale. Although the community has 100 residents, a census sample 

of 73 people will be used. Data analysis will be done manually, using SPSS version 19 and 

Microsoft Excel 2018, culminating in a Chi-Square Pearson test to determine the relationship 

between the studied variables. A fundamental conclusion of the research established that the 

modernization of houses in Qelqanqa has significantly improved the quality of life, with a 64% 

improvement in habitability, reflecting on the health and well-being of the community. The 

obtained data indicated that it is essential for the process to be participative, as occurred in 

Qelqanqa, with a 78% increase in active community participation. It is recommended to involve 

the community in all phases, ensure proper resource planning, conduct periodic monitoring, and 

adopt sustainable construction practices to guarantee long-term results and a lower environmental 

impact. 

Keywords: housing modernization, habitability, participative process, resource planning and 

environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En las últimas décadas, la modernización de viviendas ha surgido como un tema relevante 

en la planificación y desarrollo urbano, principalmente en comunidades en proceso de 

transformación y adaptación a nuevos paradigmas. Estas transformaciones, impulsadas por 

factores económicos, sociales y culturales, afectan la infraestructura, el diseño y la calidad de vida 

de los residentes. La comunidad de Qelqanqa, ubicada en el distrito de Ollantaytambo en Cusco, 

no es ajena a este fenómeno. En el período comprendido entre 2015 y 2021, esta comunidad ha 

experimentado cambios significativos en su infraestructura habitacional, reflejados en la 

modernización de sus viviendas. 

 El presente estudio busca analizar este proceso de modernización, tomando en cuenta 

diversos factores que lo influencian. Para ello, se inicia con la identificación y definición de la 

problemática que rodea este fenómeno. Se exploran tanto el problema general como problemas 

específicos relacionados con la modernización habitacional en Qelqanqa, sustentando la necesidad 

e importancia de realizar este estudio. 

Posteriormente, se establece un marco teórico y conceptual sólido, donde se revisan 

diversas teorías relacionadas con el desarrollo económico, social y cultural, y se definen conceptos 

clave que son esenciales para el entendimiento y análisis del proceso de modernización. Se 

considera también la metodología empleada, describiendo aspectos como el ámbito de estudio, el 

tipo de investigación, las técnicas de recolección y análisis de datos, entre otros. Todo ello con el 

objetivo de garantizar la rigurosidad y validez de los hallazgos. 

Finalmente, se presentan y discuten los resultados obtenidos, que culminan con 

conclusiones y recomendaciones específicas para la comunidad de Qelqanqa, y posiblemente para 

otras comunidades con características similares. Este estudio no solo busca comprender la realidad 

de la modernización de viviendas en Qelqanqa, sino también contribuir con propuestas y 

soluciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, considerando siempre el respeto a su 

identidad y tradiciones culturales. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. Situación Problemática  

 

La ONU (2022) afirma que los derechos económico, social y cultural de toda sociedad 

están inmersos  en los derechos de alimentación, gozar de viviendas adecuadas, seguridad, 

servicios de agua, salud y trabajo, estos derechos están interrelacionados  y son indispensables 

para el desarrollo del potencial de cada persona es así que el Estados tienen está en la obligación 

de proteger, respetar  y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales; estos deberes se 

resumen en los siguientes: 

• Prohibición de la discriminación; este principio garantiza la protección de los derechos 

de las personas marginales como prioridad, a pesar de las condiciones de escasez de los 

recursos los estados tienen como deber el proteger a los más vulnerables de tal modo 

poder mitigar estas desigualdades. 

• Maximización en la utilización de recursos disponibles: debe utilizar al máximo sus 

recursos a fin de poder realizar progresivamente el cumplimiento de los derechos 

económico social y cultural en caso de que se enfrente a una situación de escasez de 

recursos debe orientar programas de bajo coste y ser utilizados de forma eficiente y 

eficaz. 

En Perú el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2021) indica que la 

problemática de la producción de viviendas deriva directamente de la estructura en la oferta de 

mercado para ello El Tribunal Constitucional basado en el derecho a una vivienda adecuada, en la 

sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional afirma: “El derecho a la vivienda adecuada 
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presupone pues un conjunto de elementos, que deben comprenderse en el acceso que toda persona 

debe tener a una vivienda. Este conjunto de elementos, que configuran la calidad de “adecuada” 

del espacio habitacional, y que se corresponden con una interpretación basada en el principio de 

dignidad humana (…)”,  

 

Estas son algunas causas del déficit de viviendas adecuadas en el Perú: 

• Existe precariedad económica, es por ello que se requiere de mucho esfuerzo para 

 

• Cada 8 de 10 edificaciones son construidas sin los permisos necesarios. 

• Dificultad para el acceso crediticio debido al empleo informal que complica la 

imposibilidad de acceder al mercado crediticio, a consecuencia de ello es que la 

población prefiere acceder a la construcción de viviendas informales generando 

desorden y la carencia de servicios básicos.  

Así Ollantaytambo, la comunidad de Qelqanqa en la zona de Cusco se encuentra a 3950 

metros sobre el nivel del mar, una comunidad campesina de familias extremadamente pobres que 

sobreviven de lo que cultivan, expuestas a temperaturas entre 0° y 

7°C.  Sus viviendas precarias están alejadas unas de otras y de los servicios básicos. 

Conociendo esta realidad, se planteó un proyecto de ciudad que agrupe a las familias y aborde la 

falta de calidad en sus viviendas. El compromiso del país aúna esfuerzos públicos y privados para 

avanzar en materia de vivienda social lo cual fue reconocido en 2016 por el Banco Mundial en su 

conferencia relativa a tierra y pobreza. 
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La comunidad de los agricultores de Qelqanqa está constituida por 

familias extremadamente pobres quienes habitan en pequeñas viviendas que viven frente a casas 

modernas y pequeñas casas en una paja. La planta baja en algunos casos no siempre es una pared 

fuerte expuesta al viento. El aire es casi indispensable, sin electricidad, sin agua. Viven de la 

agricultura y la ganadería para ganarse la vida y vender sus productos. 

Además, la proliferación de viviendas obliga a los niños a viajar largas distancias para ir a 

la escuela, lo que retrasa su escolarización de dos a tres años. Las tasas de deserción también son 

altas y el rendimiento académico es bajo. De los niños que tuvieron la oportunidad de leer, la 

mayoría solo ha terminado el 4to grado de primaria. 

El hacinamiento de las viviendas era inevitable en su mayoría, porque no todos tenían más 

de dos viviendas separadas, podían usar como cocina (con leña), dormitorio, almacén de víveres y 

como comedor, estos hechos implican a su vez enfermedades en las personas de todas las edades, 

también debemos mencionar la carencia de los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado 

y electricidad. 

El despoblamiento de la comunidad es inevitable porque no garantizan las condiciones 

mínimas de calidad de vida a los futuros pobladores de dicha comunidad, porque la emigración 

del lugar es considerable, en su mayoría de los jóvenes que salen a buscar mejores condiciones de 

vida, como trabajo, ingreso económico y otros. 

La inseguridad podemos ver desde varios puntos de vista, empezando por la construcción 

de la vivienda que, en alguna eventualidad de la naturaleza como sismo o terremoto considerables, 

estos generarían hechos irreparables como pérdidas materiales y vidas humanas, la inseguridad 

también es vista desde el punto de vista de la dispersión porque en caso de hurtos o robos es muy 

poco lo que se puede hacer en caso de auxilio de los vecinos más cercanos  
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Por las razones antes mencionadas, la comunidad decidió liberar parte del terreno para la 

ejecución del proyecto y construir casas alrededor de la escuela con el fin de buscar mejores 

condiciones de vida, teniendo en cuenta la educación de sus hijos con el apoyo de la municipalidad 

y la Fundación Mi vivienda. un espacio urbano con casas proyectado por Techo Propio en el 

terreno de una comunidad campesina, para beneficio de sus miembros transformé viviendas 

de ladrillo cubiertos con hojarasca en cómodas áreas habitables con los servicios públicos 

fundamentales gracias a un proyecto realizado con el trabajo de la Fundación Mi vivienda, que ha 

impactado positivamente en la comunidad de Qelqanqa en el desarrollo económico, social y 

cultural, la fundación se responsabiliza con responsabilidad y sensatez, aprende a administrar los 

subsidios familiares de vivienda y coordina con los desarrolladores inmobiliarios, 

mejorando salud, educación, seguridad y tráfico y otros indicadores, cuyo efecto es notable.  

Sin embargo, este es solo el primer paso para mejorar las condiciones habitacionales de 

estos pobladores, incluyendo servicios primordiales lo que generará ingresos y comodidad. Por 

ejemplo, con electricidad pueden trabajar sin restricciones la producción de sus artesanías y la 

transformación de tejidos de alpaca y fibras de vicuña, hecho que en las cercanías de la escuela se 

han construido 107 viviendas con un área de 24,75 metros cuadrados. Están construidas con muros 

de hormigón armado y ladrillos de barro andino; conformadas por una habitación, una 

sala polivalente y un baño, así como los servicios esenciales; también incluye un centro 

comunitario y alumbrado público.  

En ese sentido, la colectividad de Qelqanqa actualmente cuenta con una vivienda que 

brinda seguridad, con condiciones físicas y climáticas, acordes con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  
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Los miembros de la comunidad local cooperan en la selección de las personas receptoras y 

ayudan al cuidado de los servicios públicos lo cual aumenta la autoestima, el rostro medible, así 

como su poder de acción. Desde un proyecto de vivienda, una oportunidad de negocio hasta una 

comunidad organizada, puede ser un potencial de visita y promoción turística en el futuro. 

Figura  1 

Imagen de la casa levantada en piedra y tejado de ichu y piso de tierra 

 
Nota: Al fondo hay una casa en el que se ha modificado el techo de ichu por calamina. 

 
1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué consecuencia tuvo el proceso transitorio desde la vivienda tradicional a la vivienda 

moderna y su incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la comunidad de Qelqanqa, 

distrito de Ollantaytambo – Cusco? 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Qué efectos generó en el desarrollo económico el proceso de modernización de las 

viviendas en la comunidad de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco? 
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2. ¿Cuáles fueron los efectos en el desarrollo social del proceso de transición de la 

vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa, distrito de 

Ollantaytambo – Cusco? 

3. ¿Cuáles fueron los efectos en el desarrollo culturales del proceso de transición de las 

viviendas tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa, distrito de 

Ollantaytambo – Cusco? 

1.3. Justificación de la Investigación  

Justificación teórica 

El resultado obtenido contribuye al aporte de conocimientos en el sector público en 

proyectos de mejoramiento y modernización de viviendas rurales. 

Justificación Practica 

En cuanto a los resultados obtenidos, se identificará los efectos económicos social y 

cultural del proceso de transición de viviendas tradicional a viviendas modernas en la comunidad 

de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco por lo que planteamos propuestas de solución a 

problemas de transición o modernización de viviendas para el beneficio de la población en zonas 

rurales en general. 

Se puede apreciar que la población muestra es 73 representantes por familia y donde 

podemos apreciar que sería mucho mejor un tamaño de muestra censal para nuestra investigación 

de 100 representantes por familia.  

Importancia 

La importancia de la presente investigación está en los resultados y contribuir con la ciencia 

del investigador, brindar recomendaciones para mejorar la provisión de servicios y bienes además 

la modernización de los hogares y por ende mejorar las condiciones de vida en las ciudades 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar las consecuencias que tuvo el proceso transitorio desde la vivienda tradicional a 

la vivienda moderna y su incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la colectividad 

de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco. 

1.4.2. Objetivos específicos  

1. Determinar los efectos en el desarrollo económico que genero el proceso de transición 

de la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa, distrito 

de Ollantaytambo – Cusco 

2. Describir los efectos en el desarrollo social que genero el proceso de transición de la 

vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa, distrito de 

Ollantaytambo – Cusco. 

3. Identificar los efectos en el desarrollo cultural que genero el proceso de transición de 

la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa, distrito de 

Ollantaytambo – Cusco. 
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CAPITULO II 
 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Teorías del desarrollo económico 

El surgimiento de la economía del Desarrollo (1945-1957): desarrollo, crecimiento y teoría 

de la modernización Mora (2006) “Teoría de la modernización”. Uno de los rasgos distintivos de 

los autores fundamentales de esta primera generación tiene que ver con su opinión de que tanto 

desarrollo y crecimiento económico son equivalentes, por lo tanto, los pioneros vieron en el logro 

de altas tasas de crecimiento el principal objetivo de la política económica.  

Muchos de estos autores señalan que la desigualdad en la distribución del ingreso es una 

preocupación secundaria para algunos economistas que se preocupan más por la divergencia del 

ingreso cosmopolita, argumentando que la misma tiende a incrementarse al inicio. Juntos, estos 

profesionales modelan estrategias de progreso a gran escala, incluida la transformación estructural 

y el papel apropiado de la planificación y el diseño, con una amplia participación del gobierno en 

el proceso. Estos modelos se basan en la acumulación de capital, aunque la necesidad de aumentar 

el ingreso per cápita, como se mencionó anteriormente, también es una condición importante para 

esta acumulación. 

a) La economía urbana y desarrollo de ciudades 

La economía urbana tiene la ventaja de abordar el fenómeno de la civilización como 

proceso económico en su concreción espacial y sus efectos sociales desde una perspectiva integral 

(Camagni, 2005, p. 16). 
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b) Economía urbana 

El desarrollo de una ciudad se financia con una combinación de recursos propios, 

considerando transferencias intergubernamentales y recursos externos. El financiamiento del 

desarrollo urbano no solo implica cubrir la falta de infraestructura y servicios urbanos, sino 

también contribuir de manera considerable con la disminución de desigualdades internos y 

externos, propuesta por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  

c) Bienestar 

Es la sensación que experimenta una persona al ver que todas sus necesidades fisiológicas 

y psicológicas están siendo satisfacidas y además de tener expectativas positivas que le ayuden a 

llevar a cabo su proyecto de vida. Sentir los anhelos a futuro, como la posibilidad de poderlo 

realizar en el inmediato, corto y mediano plazo (Duarte y Jimenez, 2007). 

d) Bienestar económico 

Cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un país dividida entre su 

población (lo que se conoce como PIB per cápita) o alguna medida directamente relacionada con 

el bienestar económico de un país. El bienestar económico debe garantizar la perpetuidad del 

confort en el ámbito de la herencia del mismo, así como las mejorías que implican los anhelos de 

estos, y debe suplir las necesidades patrimoniales de las personas (Duarte y Jimenez, 2007). 

e) El bienestar social 

El bienestar social parte del bienestar económico, el cual está relacionado con la forma en 

que se da la distribución de recursos en una sociedad, y la redistribución o retribución económica 

al trabajo realizado en una comunidad involucrada (Duarte y Jimenez, 2007). 

 
f) El modelo cepalino de sustitución de importaciones (1947 – 1982) 

El modelo cepalino de sustitución de importaciones, también conocido como "desarrollo 
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hacia adentro", fue una estrategia económica propuesta por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) en la década de 1940. Este modelo se implementó en varios países de América 

Latina, principalmente entre 1947 y 1982. Las principales características del modelo son: 

• Industrialización interna: Se busca fomentar el crecimiento de la industria local para 

reducir la dependencia de las importaciones de productos manufacturados. Se creían que 

al desarrollar industrias locales se crearía empleo y se aumentaría la capacidad de 

producción del país. 

• Proteccionismo: Se aplica políticas de protección a la industria nacional a través de 

aranceles y barreras comerciales para favorecer la producción interna y 

desincentivar las importaciones. 

• Intervención estatal: El Estado desempeña un papel activo en la economía, 

participando en la planificación y dirección de la industrialización y la inversión 

pública. 

• Subsidios y créditos preferenciales: Se otorga subsidios y créditos 

preferenciales a las industrias locales para estimular su crecimiento. 

• Infraestructura: Se realiza inversiones en infraestructura, como carreteras y 

energía, para apoyar el desarrollo industrial. 

Este modelo tiene ciertos éxitos en términos de crecimiento económico e industrialización 

en algunos países de América Latina, pero también enfrenta críticas por su tendencia al 

proteccionismo excesivo, la generación de inflación y la concentración de poder en el Estado. A lo 

largo de las décadas, este modelo evoluciona y se ajusta en diferentes países antes de dar paso a 

otras estrategias económicas en la región. 

g) Teorías heterodoxas del desarrollo: teoría de la dependencia (1950 – 1980) 
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Una comparación entre los principios de modernización y dependencia, aunque difieren en 

muchos aspectos, tienen que ver con algunas similitudes, entre las que se encuentran 

principalmente: 

• Los avances de los países tercer mundistas son el pilar central de ese tipo de 

investigación. 

• Están centradas en gran medida en la abstracción como método y la definición de 

Estado o nación como categoría de análisis. 

• Utilizan configuraciones en donde la estructura se vincula con la tradición o el 

modernismo y el contorno con la dependencia. 

h) Las tendencias actuales del desarrollo 

Los autores de este número generalmente están de acuerdo con que la dependencia 

económica significa que las circunstancias y contextos financieros de algunas naciones están 

limitados por el progreso de otras, es decir, que el patrón relacionado con "centro-periferia" 

compara la relación de un capital autosuficiente y próspero con uno, aislado, débil y poco 

competitivo lo que representa lo opuesto al enfoque clásico que señala al comercio internacional 

como benefactor de los participantes debido a que esos paradigmas asumen que solo se beneficia 

la economía central. Al respecto, Gunn Frank señaló: “El subdesarrollo no se debe a la 

preservación del viejo sistema, ni a la falta de capital en áreas alejadas de la tendencia histórica 

mundial, sino al proceso histórico de desarrollo de la economía capitalista en sí.  

Teorías del desarrollo económico, según Alarcón & Gonzáles (2018) El progreso y 

transformación en las condiciones de vida existentes del colectivo de un determinado país, región 

o lugar tiene que ver más que con el concepto de crecimiento medido en términos con la 

introducción de bienes económicos y materiales. El concepto de desarrollo es siempre positivo y 
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puede tener un impacto más amplio y duradero si es el resultado de un esfuerzo interno que surge 

de la iniciativa de los actores locales para promover el uso de los recursos disponibles y 

mejorar las condiciones de bienestar de la población. 

2.1.2. Teoría del desarrollo social 

El psicólogo ruso Vigotsky en esta teoría explica principalmente cómo el compartir e 

intercambio de vivencias entre la humanidad se vincula estrechamente con el proceso de 

aprendizaje de los individuos, explica la comprensión o la conciencia como resultado de la 

socialización. Ésta incluye tres acepciones primordiales como la interacción social en el 

desarrollo cognitivo, otras regiones más informadas y la zona de desarrollo próximo.  

 Según Vygotsky, la importancia del intercambio grupal en el desarrollo cognitivo 

establece principalmente que el mismo tiene un rol crucial en el progreso cognoscitivo lo cual se 

contrasta la teoría de Jean Piaget. 

Ahora bien, este último autor explica que un individuo antes de obtener un aprendizaje 

social, ha tenido un desarrollo mientras que Vygotsky consideraba lo opuesto. Usando la teoría del 

desarrollo social, el psicólogo ruso argumentó que el avance cultural de los niños se observa 

inicialmente a nivel social conocido como nivel interpsíquico y segundo en el nivel individual o 

individual conocido como nivel intrapsíquico. 

2.1.3. La teoría del desarrollo local  

El propósito de este capítulo es avanzar hacia una colección más coherente y eficaz del 

patrimonio intelectual, que es la base de la teoría del desarrollo local. En este 

sentido, exploraremos los aportes de diversos autores preocupados por abordar los problemas de 

falta de desarrollo o subdesarrollo en gran parte del mundo. Estas situaciones se centran 

principalmente en la desigualdad social existente entre territorios como 
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característica y prestan atención a los aspectos sociales y económicos del desarrollo. De 

esta manera, al profundizar en diferentes filosofías de desarrollo, podemos obtener información 

sobre lo 'local' como fuente de desarrollo o recuperación económica. Sin embargo, este capítulo 

no pretende resumir líneas exhaustivas y profundas de la teoría del desarrollo, que están bien 

resumidas en la bibliografía existente; pero como recordatorio rápido, el objetivo son 

conceptos más o menos locales, por lo que sabiendo que queremos prestar especial atención al 

método original y luego analizar sus características principales. A comienzos del siglo XX se 

intentó aplicar habilidades cognitivas a problemas económicos, como la colocación industrial, ya 

teorías relacionadas con el igualitarismo y el desarrollo intergeneracional. En estas nuevas teorías, 

las variables de desarrollo económico multidimensional comenzaron a ser reutilizadas en los países 

menos desarrollados. Pero: 

 ¿Por qué Fuguo de repente está interesado? ¿Por qué analizar este tipo de desarrollo en el 

norte mientras el sur es pobre? Esta necesidad surgió antes de que los países desarrollados 

reconsideraran su consumo excesivo frente a los límites naturales y la necesidad de ir más allá de 

esos límites; tal predisposición se fundamenta en las definiciones del desarrollo y los recursos, que 

son los primordiales inconvenientes presentes a nivel socio económico en países clasificados como 

desarrollados o subdesarrollados. 

La ortodoxia del crecimiento económico sin fin debe ser reemplazada por el relativismo 

histórico. El deterioro ambiental además del agotamiento de los recursos naturales conduce a la 

presente comprensión y aceptación de escasez absoluta lo que necesariamente significa límites al 

crecimiento. Si analizamos a los autores del neoclasicismo, vemos que la escasez está socialmente 

aceptada y que los recursos deben utilizarse de manera óptima para satisfacer las necesidades de 

las personas. La pregunta pretende responder a una serie de preguntas (¿cuáles son 



14 
 

los límites?, ¿cuáles?, ...) que aún no han sido respondidas satisfactoriamente, pero que por 

tanto no quedan excluidas de la teoría del desarrollo actual. Estas condiciones alentarán un 

cambio en la mentalidad de desarrollar conceptos de desarrollo, lo que dará como resultado una 

orientación alternativa al "desarrollo de arriba hacia abajo" que antes era dominante. Los 

componentes definitorios del desarrollo alternativo se combinarán: 

• Desarrollo igualitario: dirigido a la satisfacción de las necesidades materiales e 
inmateriales. 
 

• Desarrollo endógeno: haciendo fuerte en cada sociedad. 
 

• Desarrollo autónomo: desde la soberanía de los pueblos. 
 

• Desarrollo autónomo: formación de los miembros de forma natural. 
 

• Desarrollo ecológico: se enuncia racionalmente los recursos que provienen de la 
atmosfera. 
 

• Desarrollo de transformación cultural. 
 

Otro concepto de desarrollo, que incluye soluciones a pequeña escala, soluciones 

ecológicas, cambio estructural basado en la comunidad, creación de empleo y reducción de 

la desigualdad, recibió más impulso en las sociedades ricas de la región nórdica, principalmente a 

partir de sus propias iniciativas en este campo. . . Pero esta tendencia no puede ignorar la teoría de 

la relatividad o la teoría inversa entre escasez de recursos y crecimiento económico además se 

aclarará que las comunidades sociales y los ecosistemas de desarrollo local deben ir de la mano 

para lograr una alta productividad y una mayor satisfacción de las necesidades integrando la base 

humana además la territorial en las comunidades en desarrollo. Este enfoque debe incorporarse a 

las políticas destinadas a reducir el desempleo, la redistribución del ingreso y el bienestar social. 

Teniendo en cuenta las características del desarrollo sostenible y ecológico, mire las áreas 

relevantes desde una perspectiva global, no económica. El nuevo diseño está basado en el 
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crecimiento conjunto, desarrollo rural, endógeno, etc. La opinión de que los ingresos en el norte 

deben estar equilibrados y la pobreza en el sur debe evitarse. Estas teorías alternativas del 

desarrollo se analizan brevemente a continuación. 

a) Aspectos esenciales hacia el desarrollo local  

Según Barroso Gonzales & Flores (2018), los trabajos de Perrault, Myrdal y 

Hirschman sentaron las bases para la posterior teoría del desarrollo polarizado; influyó en la 

política de desarrollo de orientación bipolar utilizada en el territorio español en las décadas de 

1960 y 1970, y más tarde conceptualizó el "espacio económico" como una herramienta y una 

dinámica indispensables para llegar a la teoría de la difusión del desarrollo y del 

propio desarrollo endógeno. 

A lo largo de la historia, nos hemos basado en una variedad de teorías del desarrollo para 

destilar ideas que relacionan nuestro actual enfoque resurgente del desarrollo con las crisis que 

enfrenta el mundo occidental, problemas que exploraremos en profundidad en nuestro trabajo. De 

estas teorías iniciales se pueden encontrar importantes antecedentes de trayectorias de desarrollo 

local que indudablemente influyeron en su formación teórica. En primer lugar, cabe mencionar la 

variable tecnológica como uno de los pilares del desarrollo territorial.  

Desde la escuela del institucionalismo liderada por Veblen, Ayers y Coppen hasta el 

estructuralismo, la tecnología es vista como una base necesaria para el desarrollo social. Ahora, 

gracias a la reorganización de la producción en la década de 1980, lo importante en la nueva 

organización de la empresa, donde la mano de obra facilita la producción introduciendo nuevas 

tecnologías que ayudan a diversificar las formas y la producción. Crear un nuevo modelo de 

crecimiento que promueva la igualdad en todas las regiones. Posteriormente, los autores 

neoclásicos entendieron el crecimiento es conllevado con la satisfacción de las necesidades básicas 
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mediante la optimización del uso de los recursos. En tales circunstancias, las economías locales 

carecen del dinamismo necesario para explotar los recursos naturales, los intereses naturales y 

humanos dentro de sus fronteras, y las estrategias de desarrollo regional y local deben continuar 

ampliándose e incidiendo gradualmente.  

Este legado del neoclasicismo se resume en la teoría del desarrollo local, que garantiza que 

la estrategia definida en términos de desarrollo es un proceso gradual, continuo carente de cambios 

bruscos, con una transferencia armoniosa y acumulativa de sus avances y beneficios. Después de 

eso, podemos obtener una nueva idea sobre la combinación de factores endógenos de Schumpeter, 

quien presta más atención al uso óptimo de los recursos existentes que al uso de recursos externos. 

De esta manera, el empresario capitalista aparece como un verdadero líder que desarrolla e impulsa 

la innovación, que es una condición necesaria para el desarrollo, pero no un motivador suficiente. 

Luego está el proceso schumpeteriano…  

El espíritu empresarial y la voluntad de asumir riesgos crean incentivos favorables para 

que él sea imitado por otros que carecen de espíritu. Esta nueva variable se convertirá en el soporte 

y clave del éxito o fracaso de las estrategias de desarrollo local. Profundizamos en el nivel 

microeconómico para encontrar los principales motores del desarrollo, ya que la dinámica de la 

realidad regional depende de la integración y desempeño de las comunidades empresariales locales 

en la región. "Los negocios son el ámbito de la creación de nuevas combinaciones, y los 

empresarios son responsables de crearlas e implementarlas". Entonces, según los enfoques 

modernos, el concepto de difusión aparece como un medio de transferencia de capital y tecnología 

externos, una fuerza impulsora del proceso de desarrollo. Tanto Perú como Kuznets tienen sus 

propios polos de desarrollo, que luego se convirtieron en puntos de referencia para la inversión en 

líneas de desarrollo endógeno y luego líneas de desarrollo local, donde las variables geográficas 
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son extremadamente importantes. En la década de 1970, la teoría estructuralista de la dependencia 

promovió políticas de desarrollo egocéntricas e indígenas en los países latinoamericanos. Las 

deficiencias de este modelo, basado en la negación de los beneficios mutuos y la internalización 

de los recursos nacionales, llevaron a la CEPAL a reportar un solo cambio productivo en la década 

de 1990, que se tradujo en una mejor distribución del ingreso y, por ende, en una mayor integración 

regional. dentro de la zona. orden económico internacional. Teniendo en cuenta estas 

características, aumentar el nivel de desarrollo de los equipos de producción y, por tanto, el nivel 

de vida de la población es una ventaja comparativa. Por eso, apoyamos la protección de estos 

valores inherentes en las estrategias de desarrollo local, que incluyen la diversificación productiva, 

la conversión de la producción primaria en productos terminados o semielaborados para la 

demanda interna y la exportación y los intereses externos. 

De las características anteriores, se puede ver que la fuerza hacia afuera es más importante 

que la fuerza hacia adentro, y esto debe ser considerado en los siguientes métodos. En definitiva, 

se crea la expansión del mercado, lo que permite a las empresas que exportan productos 

industriales reducir costes tras explotar economías de escala. Al mismo tiempo, estos autores 

vinculan la influencia de los factores externos a los resultados económicos, lo que lleva al 

desarrollo de interno (basado en factores internos) a externo (crecimiento de las exportaciones).  

El Banco Mundial adoptó una versión modificada en la que se consideraba que la 

redistribución y el crecimiento se reforzaban mutuamente en la nueva estrategia de desarrollo. La 

popularidad de este enfoque es inevitable. Ante el nuevo concepto de globalización, los 

economistas se enfrentan al dilema de intentar desarrollar una nueva economía con dimensiones 

más limitadas.  
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De esta manera, las bases territoriales locales y el autogobierno independiente se 

convirtieron en conceptos estratégicos siguiendo el concepto del nuevo orden económico 

internacional. El desarrollo es básicamente el resultado de una división del trabajo altamente 

especializada entre regiones, y la región misma es una región de desarrollo, destacando la 

connotación regional de desarrollo. Este desarrollo alternativo debe centrarse en las necesidades 

del individuo y sobre todo de la sociedad en su conjunto.  

Esto requiere un enfoque teórico-práctico que privilegia enfoques desde otras disciplinas 

del conocimiento. Las teorías del desarrollo alternativo surgieron cuando el concepto de desarrollo 

cambió de un enfoque centrado en la acumulación de capital a otro basado en el desarrollo 

endógeno, equitativo, autónomo, sostenible y ecológico. La estrategia destaca todos los aspectos 

del desarrollo. Entre ellos, se puede analizar el equilibrio entre el desarrollo social y el medio 

ambiente, y el desarrollo sostenible se basa en el supuesto de que el desarrollo actual no amenaza 

el futuro de las generaciones futuras. Se ha argumentado que las variables ambientales integradas 

en las políticas de desarrollo vigentes tienen un valor fundamental en el proceso de desarrollo.  

La protección ambiental puede entenderse como un requisito para el desarrollo a mediano 

y largo plazo, pero si los gobiernos individuales se enfocan solo en el corto plazo, surgirán 

problemas porque dichos requisitos dificultarán este proceso y retrasarán el desarrollo ambiental. 

debate. Otro aspecto importante del desarrollo alternativo se incluye en el concepto de desarrollo 

nacional, donde los aspectos culturales y étnicos se incluyen como variables importantes y 

decisivas en las estrategias de desarrollo.  

En cierto sentido, el comportamiento de una persona dependerá de la asimilación de sus 

propios valores, determinando así las normas de comportamiento social. La fusión general de 
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cultura y modernización es un concepto que impone el desarrollo local en el área local e involucra 

variables regionales y locales en el proceso de desarrollo.  

Versiones posteriores del desarrollo, o versiones más cercanas al desarrollo local, 

incluyeron la importancia de las políticas microeconómicas, la toma de decisiones a nivel local, 

pero agregaron elementos importantes como la integración de estas políticas a nivel supranacional. 

La descentralización de la toma de decisiones asegura la participación pública y fortalece la 

dimensión local de las políticas de bienestar social y económico en la región. Como podemos ver, 

el nuevo modelo de desarrollo tiene similitudes con los anteriores: es un proceso de desarrollo 

capitalista desigual, además, se basa en consideraciones de relaciones comunitarias locales y 

cambios sociales actuales. 

2.1.4.  Desarrollo Cultural 

Para Stiglitz (1998) La cultura es el factor determinante de la cohesión social, que permite 

las personas se conozcan, crezcan juntas, desarrollen la autoestima colectiva 

y preserven los valores culturales, que inciden significativamente en el aumento del nivel de 

bienestar. 

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano social y del capital social. 

Implica el desarrollo de relaciones o cambios positivos entre individuos, grupos e instituciones en 

la sociedad. La atención se centra en el desarrollo económico y humano. 

La cultura hace una contribución positiva y eficaz a la estrategia y la acción, incluido el 

desarrollo social y económico inclusivo, la sostenibilidad ambiental, la convivencia, la cohesión 

social, la paz y la seguridad. 

Las transacciones económicas dentro de las culturas tienen consecuencias económicas 

positivas, como el aprendizaje y el conocimiento. En otras palabras, el sector cultural contribuye 
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al desarrollo a través de su ámbito social e identitario y de su participación en el 

ámbito económico.  

Cuando hablamos de desarrollo cultural, como señala Salazar (2018), incluye el 

conocimiento que las personas crean para lograr este proceso, y sus elementos están relacionados 

porque puede haber cualquier tipo de desarrollo social, pero cada uno debe incluir o incluir la 

cultura porque solo el nivel de cultura y conocimiento se puede alcanzar mejor mediante la 

superposición. En materia de desarrollo cultural, uno debe entender el progreso colectivo de la 

humanidad, donde todos tienen la oportunidad de participar, cómo vive su vida y cómo la vive con 

otros. integración de valores con valores. La gente se lo atribuye a sí misma. Las diferencias 

raciales y de género se transmiten de generación en generación. El nivel de tolerancia, sus 

creencias sobre el mundo y sobre sí mismos, y la forma en que expresan esas creencias a través 

del arte y su interpretación. Desde este punto de vista, la cultura como dimensión del desarrollo 

nacional debe ser primordial. Teniendo en cuenta la trayectoria, la teoría y el espacio de reflexión 

del autor, se concluye que el desarrollo cultural se encarna en la creación de un mundo rico y 

diverso de personas, por un lado y, por otro lado, en la base material y espiritual, su existencia de 

otros. Al brindar la oportunidad de aprender estos requisitos previos, una persona crea sus propias 

habilidades y, por lo tanto, se convierte en un ser social especial, por lo tanto, es importante 

comprender el desarrollo de la cultura y su impacto en la sociedad y los diversos grupos de 

personas que la componen. 

2.1.5. Las políticas sociales y las políticas de vivienda. 

La definición de política pública se refiere al conjunto de objetivos, decisiones y acciones 

que realiza el gobierno para abordar temas que la ciudadanía y el propio gobierno consideran 

prioritarios en un momento dado. (Tamayo Sáenz; 1997:15). 
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La política social se formula en una serie de decisiones y actuaciones de la administración 

pública que se desarrollan en el ámbito estatal y que inciden directamente en la organización y 

distribución de los recursos asistenciales de diversas formas y con el auxilio de normas, servicios 

y transferencias. La secuencia de tales decisiones a lo largo del tiempo determina la importancia 

relativa de las diferentes áreas e ilumina la desigualdad al dar forma a las reglas sobre qué recursos 

se asignan, en qué proporción, a quién, cuándo y de qué manera. (Adelantado,1998: 18) 

a) Política de vivienda en el Perú 

La vivienda es percibida por el Estado como un sistema en el que intervienen el mercado 

(residentes pobres o solicitantes y otros actores económicos y sociales), la tierra, la propiedad, las 

normas de urbanización y construcción, el financiamiento, los procesos productivos, los servicios 

domiciliarios, los equipamientos sociales, la investigación y el desarrollo. El Estado, a través del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Salud, es el órgano rector en materia de vivienda, 

urbanismo, desarrollo urbano, desarrollo de infraestructura y salud, al que le corresponde formular, 

aprobar, dirigir, evaluar, reglamentar, reglamentar, fiscalizar y , si implementa y establece políticas 

con respecto a estas cuestiones.  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Salud, que lidera la política habitacional en 

Perú, aprobó el Plan Nacional de Vivienda para Todas las Viviendas como instrumento nacional 

de política habitacional de corto y mediano plazo para mejorar la calidad de la vivienda. La vida 

de la población de esta zona, que conducirá el sector y los distintos actores y organizaciones de la 

sociedad civil y estatal involucrados en el desarrollo de las actividades antes mencionadas. 

Programa Techo Propio con la resolución del ministro nro. 054-2002-VIVIENDA 

establece el programa Techo Propio en el marco del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. El gobierno es responsable del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - 
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Fondo MIVIVIENDA, que continúa después de la transformación en Fondo MIVIVIENDA S.A. 

Ley nro. 28579 adopción, modificada por el Decreto Legislativo n. 1037. 

Con el Decreto Supremo Nº 008-2009-VIVIENDA del 10 de abril de 2009, también se ha 

declarado de interés prioritario el desarrollo de programas de vivienda en las zonas rurales. 

b) Fondo MiVivienda S. A. 

Fondo hipotecario de promoción de vivienda - Fondo MIVIVIENDA fue creado en 1998 

según la ley N° 26912 y se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada (S.A.) el 1 de 

enero de 2006 de conformidad con la Ley de Conversión no. 28579, Supremo núm. 024-2005-

VIVIENDA en el decreto. 

Según Ley N° 28579 Fondo MIVIVIENDA S.A. Se convirtió en una empresa de derecho 

privado del Estado en el marco del FONAFE, el fondo nacional de financiamiento empresarial 

dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Salud. 

MIVIVIENDA S.A. El objeto del fondo es promover y financiar la compra, mejoramiento 

y construcción de vivienda, especialmente vivienda de interés social, desarrollar y promover el 

flujo de capitales al mercado de financiamiento de vivienda, participar en el mercado secundario 

de créditos primarios e hipotecarios. y promover el desarrollo de los mercados de capital. 

Asimismo, mediante Decreto No. 1037 del 25 de junio de 2008, se dispuso que Fondo 

MIVIVIENDA S.A. siguiendo su objeto social y una mayor oferta de vivienda de interés social 

puede facilitar el financiamiento de inversiones en desarrollo urbano que sea capaz de financiar. 

2.2. Marco Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación es importante desarrollar los siguientes conceptos: 
 

a) Las políticas sociales 
 

Se puede definir como políticas públicas las decisiones y acciones del gobierno para abordar 
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prioridades del ciudadano (Tamayo Sáenz; 1997:15). De este modo la política social Política social 

se define como las  decisiones  estatales  que  organizan  recursos  asistenciales,  impactando 

las desigualdades (Adelantado,1998: 18). 

 
b) Política de vivienda en el Perú 

 
La vivienda es percibida por el Estado como un sistema en el que intervienen el mercado 

(residentes pobres o solicitantes y otros actores económicos y sociales), la tierra, la propiedad, las 

normas de urbanización y construcción, el financiamiento, los procesos productivos, los servicios 

domiciliarios, los equipamientos sociales, la investigación y el desarrollo. (Adelantado,1998: 18) 

 
c) La vivienda 

 
Quiroz (1972) señala que La vivienda se define como cualquier edificación que responde 

a una necesidad específica y es por tanto el resultado de factores que afectan a su función orgánica. 

En las zonas rurales, las funciones de la vivienda, como cualquier tipo de vivienda, son diferentes 

para animales, cultivos, servicios de almacenamiento, etc. 

 
d) El concepto de evolución y la modernización 

 
Implica un proceso de mejora continua para que la actuación estatal responda a las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos. Esto significa mejorar el funcionamiento del 

Estado en el proceso de suministro de bienes y servicios, de tal modo que se realizan actividades 

de seguimiento y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios para mejorar la 

intervención del gobierno 

e) Turismo 
 

El turismo incluye actividades en las que las personas viajan y permanecen continuamente 

durante menos de un año en lugares fuera de su entorno habitual con fines de ocio, negocios y 
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otros fines turísticos, a menos que incluya lugares visitados para una actividad remunerada en el 

área local (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2000). 

2.2. Antecedentes empíricos de la investigación 

2.2.1. Antecedentes nacionales 

1) Nativio A. (2016) en su tesis titulada: Evaluación y diseño de vivienda rural bioclimática 

en la comunidad campesina de Ccopachullpa del distrito de Ilave. Universidad Nacional del 

Altiplano Puno (UNAP) señala que esta investigación es parte de la descripción del diseño de una 

casa de campo con carácter bioclimático y su practicidad. El estudio se realizó únicamente en toda 

el área geográfica de la comunidad campesina de Ccopachulpa en el distrito de Ilave. La urgente 

necesidad de prevenir los efectos del cambio climático nos ha llevado a realizar este estudio, en el 

que nos hemos fijado como objetivo general evaluar y diseñar caseríos bioclimáticos, teniendo en 

cuenta los factores climáticos, ubicación, orientación, distribución, actividades y aportaciones. al 

mejoramiento de los campesinos de Ccopachulpa Agradable ocupación para los pobladores de la 

comunidad local.  

El estudio se basa en un enfoque descriptivo - investigativo y observacional, ya que se 

evaluó el estado de las viviendas de estas familias; también climatización pasiva y criterios 

constructivos de sistemas de aislamiento térmico para reducir la pérdida de calor utilizando 

parámetros de datos climáticos de las estaciones meteorológicas de Ilavé, tales como temperatura 

mínima, velocidad del viento y radiación solar global para la estación de Puno. Como resultado 

se encontró que los materiales utilizados en los cálculos bioclimáticos son adecuados para el 

proyecto de casa de campo bioclimática propuesto, el cual cumple con los requisitos de 

confort térmico con una temperatura de 18ºC en la casa, incluyendo las funciones adecuadas, 

dimensiones, orientación, forma e iluminación ambiental para garantizar una calidad de vida 
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saludable para los residentes. Finalmente, la casa de campo bioclimática propuesta es capaz 

de auto solución térmica sin el uso de sistemas activos de calefacción adicionales. 

  2) Reynoso A. (2019) en su Tesis titulada, Impacto del Programa Nacional de Vivienda 

Rural en la Calidad de Vida en beneficiarios del proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en los 

Centros Poblados de Llanca y Quillisani, Distrito de Partía, provincia de Lampa, departamento de 

Puno 2018, Tiene como objetivo determinar objetivamente el impacto del proyecto en la 

calidad de vida de los beneficiarios Este proyecto de investigación es de tipo evaluativo, el 

diseño es una combinación de cuantitativo y cualitativo, y se realiza una investigación 

mixta en todo lo relacionado con indicadores de casos. El nivel de investigación es descriptivo y 

explicativo, lo que da la oportunidad de obtener información sobre el bienestar y calidad de 

vida de la población, así como la calidad del módulo habitacional, utilizando un instrumento 

(cuestionario) con un total de 36 preguntas. 43 receptores, y luego se utilizó el paquete de análisis 

estadístico SPSS (versión 22.0) para el tratamiento. En términos de resultados, el Programa 

de Vivienda Rural ayudó a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en Lanka y Quilisani, 

con el 74,5% de los beneficiarios diciendo estar satisfechos con la intervención del programa 

Nacional de Vivienda en la reducción del hacinamiento. habitante. En cuanto a la salud, se 

puede concluir que no afectó significativamente la reducción de las IRAS por el cambio repentino 

de temperatura del ambiente Interior al ambiente exterior donde realizaban sus actividades diarias. 

3) Cari, (2020) su investigación titulada “Impacto de la vivienda rural en la calidad de vida 

de las familias del centro poblado de Cojela, Puno 2020”. Tiene como objetivo analizar cómo el 

Programa Nacional de Vivienda Rural, a través de la construcción de viviendas rurales cómodas y 

seguras, puede mejorar la calidad de vida de los habitantes del centro poblado de Cojela, ubicado 

en el distrito de Caminaca, provincia de Azángaro, en la región de Puno. Esta investigación sigue 
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un enfoque cuantitativo y adopta un método descriptivo, utilizando un diseño correlacional 

transversal no experimental. La muestra poblacional se seleccionó entre las familias que residen en 

el centro poblado de Cojela, y se incluyeron 30 familias beneficiadas en el estudio. La validez de 

los instrumentos utilizados se aseguró a través de informes de expertos sobre las variables de 

investigación, y se aplicaron cuestionarios con preguntas en escala Likert como técnica de encuesta. 

La fiabilidad de los cuestionarios se verificó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Según 

los resultados de la encuesta, se estableció que existe una relación significativa entre las variables 

"vivienda rural" y "calidad de vida". Esta relación se respalda con un coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman de 0.757**, lo que indica una correlación alta. Además, se concluyó que existe 

una relación directa y significativa al nivel de confianza del 0.01 (Sig.= 0.000 < 0.01). Los 

resultados también revelaron que, en lo que respecta a la variable "vivienda rural", el 63.33% de 

las familias se encuentra satisfecho. En cuanto a la variable "calidad de vida", el 53.33% de las 

familias beneficiarias considera que su calidad de vida es regular 

2.2.2. Antecedentes locales 

1) Yañez (2019) señala en su tesis titulada; La construcción de viviendas y su incidencia 

en la economía de la ciudad metropolitana del cusco periodo 2010-2016 tesis de pregrado- 

Cusco, señala que esta investigación señala que el trabajo de investigación se realizó con el objetivo 

de explicar el crecimiento de la construcción masiva de viviendas privadas que han venido 

ocurriendo en los últimos 30 años y el de analizar la incidencia económica de este crecimiento en 

la economía de la ciudad Metropolitana del Cusco. El papel fundamental de la vivienda en la 

economía de la metrópoli cusqueña se manifiesta a través de su impacto económico considerable, 

actuando como un motor esencial para la recuperación económica de la ciudad. Este impacto se 

refleja en la movilización de recursos privados y en la promoción de diversos sectores económicos 



27 
 

relacionados con la vivienda. Además, contribuye positivamente a la recaudación de impuestos 

tanto directos (como el impuesto sobre la renta, alcabal e impuesto predial) como indirectos (como 

el IGV). También impulsa inversiones estatales para satisfacer las necesidades de servicios 

públicos, como agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, veredas, centros de 

recreación, parques, entre otros. En este contexto, se requiere la construcción de departamentos, 

viviendas unifamiliares y nuevas urbanizaciones (APV), que suelen surgir en la periferia de la 

ciudad. 

El desarrollo masivo de la construcción de viviendas en la metrópoli de Cusco en la última 

década ha estado estrechamente relacionado con un aumento en el ingreso per cápita de sus 

habitantes, que pasó de S/0.8000 en 2006 a S/12,000 en 2010 y alcanzó S/16,000 en 2015. 

Asimismo, se observa un incremento significativo en la inversión gubernamental destinada a 

apoyar la construcción de viviendas. A nivel regional, el presupuesto nacional regional aprobado 

se elevó de S/.803'674,083 en 2010 a 1,578,283,364 en 2017, manteniendo la estabilidad económica 

a nivel nacional (con una inflación promedio del 3.00% anual). Todo esto contribuyó al crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) regional, especialmente en el sector de la construcción. Es 

relevante destacar que muchos trabajadores, funcionarios y empresario que 

laboran en diversas provincias o regiones del Cusco concentran sus ingresos en la ciudad de Cusco 

para construir viviendas, ya sea para alquilar, arrendar o vender a corto o mediano plazo. 

Los factores que motivan a las familias a adquirir edificios de departamentos o viviendas 

unifamiliares en la capital del Cusco incluyen un mayor empleo en los sectores público y privado, 

un aumento en los ingresos familiares que conlleva a la obtención de créditos hipotecarios de 

instituciones financieras como bancos comerciales y cajas de ahorro urbanas. La construcción de 

viviendas tiene un significativo efecto multiplicador en la economía de la ciudad de Cusco, ya que 
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genera empleo indirecto en otros sectores económicos. Un empleo directo en la construcción de 

viviendas da lugar a la creación de cuatro empleos indirectos en diferentes industrias. En términos 

monetarios, si se destinan 100 soles al salario diario en la construcción, se utilizarán 400 soles para 

salarios en otras industrias relacionadas. 

La implementación de proyectos de construcción residencial en el EIA (Estudio de Impacto 

Ambiental) conlleva la necesidad de inversiones públicas por parte de los municipios para satisfacer 

las necesidades de los residentes. Esto incluye obras de suministro de agua y alcantarillado, 

pavimentación de calles, parques recreativos, entre otros. Estos proyectos, como el suministro de 

agua en el Alto Qosqo EIA, implican inversiones significativas por parte del gobierno municipal, 

que ascienden a millones de soles. Además, la construcción de infraestructura como calles 

pavimentadas y parques de atracciones conlleva costos adicionales que se triplican o cuadriplican. 

A largo plazo, se requiere una inversión pública considerable para construir centros médicos, 

instituciones educativas equipadas y para la preservación del medio ambiente. 
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CAPITULO III 
 

 HIPOTESIS Y VARIABLES 
 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación positiva entre la transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna 

y su incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la comunidad de Qelqanqa, distrito 

de Ollantaytambo – Cusco. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

1) Existe una relación positiva entre los efectos en el desarrollo económico que genero el 

proceso de transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de 

Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco 

2) Existe una relación positiva entre los efectos en el desarrollo social que genero el proceso 

de transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de 

Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco. 

3) Existe una relación positiva entre los efectos en el desarrollo cultural que genero el proceso 

de transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de 

Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco. 

3.2. Identificación de variables e indicadores 

Variable independiente 

Transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna en la comunidad de Qelqanqa 

Variable dependiente 

Incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la comunidad de Qelqanqa 

Donde: 

Y = Incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural  

X= Transición de la vivienda tradicional a la vivienda moderna 
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3.3. Operacionalización de variables 

 
 

 
 

Transición de la vivienda 

tradicional a la vivienda 

moderna  
 

Viviendas mejores 

habitables 

Número de casas 

Número de conexiones de electricidad 

Número de conexiones de agua y desagüe. 

Incidencia en el desarrollo 

socio-económico y cultural 

en la comunidad 

 

 

Tasa de alfabetismo 

Matrícula escolar 

Inclusión de género 
 
Servicios básicos 

Seguridad 

Salubridad 

 

Desarrollo económico 

Número de comercios 

Potencial turístico 

 Cantidad de alpacas 

 

Desarrollo cultural 

 Potencial turístico 

(patrimonio, vivencial, ambiental y paisaje natural) 
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CAPITULO IV 
 METODOLOGÍA 

4.1. Ámbito de Estudio:  

Ubicación y Área del Estudio  

El área del estudio se desarrollará en la comunidad Campesina de Qelqanqa 

Ubicación en el Espacio de Estudio 

Departamento: Cusco 

Provincia: Urubamba 

Altitud: 3950 msnm 

Distancia Cusco – Ollantaytambo: 75 Km vía asfaltada 1.5 Hs. 

Distancia Ollantaytambo – Tirikway: 53 Km trocha carrozabe, 1.5 Hs. 

Distancia total desde Cusco: 122 Km 

Tiempo total de viaje desde Cusco en camioneta: 3 Hs. 

 

UBICACIÓN POLITICA 
REGION Cusco 
PROVINCIA Urubamba 
DISTRITO Ollatantaytambo 
LOCALIDAD Comunidad de Qelqanqa 
REGION GEOGRAFICA Sierra 
ALTITUD 3950 msnm 
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Figura  2 

Mapa del distrito de Ollantaytambo 

 

 

Elaborado por la Oficina de Estadística 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto-MTC 
Nota: Clasificador de Rutas-MTC 
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4.2. Tipo y Nivel de Investigación 

Diseño de estudio 

La investigación es de tipo no experimental dado que se realiza sin la manipulación de 

las variables, se observa el fenómeno tal y como se muestran de forma natural tal como se 

muestra en su contexto natural que posteriormente se realiza su análisis, el desarrollo de la 

investigación es de tipo transversal, puesto que ejecutará la recolección de datos en un solo 

tiempo de análisis. Tiene como fin la descripción de variables y estudiar su efecto e interrelación 

en un tiempo determinado. Sampieri (2014). En la investigación se aplica una encuesta a los 

pobladores de comunidad Campesina de Qelqanqa 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la investigación es descriptivo debido a que se va desarrollar las 

características de las variables que intervienen en la presente investigación, ejemplo, cuáles son 

las características que muestra la población y cuál es su comportamiento en la actualidad. Esta 

investigación pretende describir el efecto del proceso de transición de la vivienda tradicional a 

la vivienda moderna y su incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la comunidad 

de Qelqanqa, distrito de Ollantaytambo – Cusco. 

Correlacional 

Es de tipo correlacional porque procura cuantificar la relación existente entre las 

variables, es decir la relación existente entre proceso de transición de la vivienda tradicional a 

la vivienda moderna e incidencia en el desarrollo socio-económico y cultural en la comunidad 

de Qelqanqa. 

Transversal 

Es estudio será dado en un determinado tiempo, por ende, se recolectará los datos 

preliminares de estudio durante los meses de noviembre y diciembre del 2021. 
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4.3. Unidad de Análisis 

Según establece Ríos (2017), la unidad de análisis se refiere a la entidad o elemento 

específico que se estudia y analiza en una investigación o estudio. En este caso la unidad de 

análisis del estudio son los habitantes de la Comunidad de Qelqanqa, Distrito   de Ollantaytambo- 

Cusco. 

4.4. Población de Estudio 

La población de la comunidad de Qelqanqa está conformada por 100 comuneros 

distribuidas por rango de edad al 2021; de acuerdo a la lista de empadronados anualmente en 

dicha comunidad por la respectiva Junta Directiva en funciones y en concordancia con la Ley 

de Comunidades Campesinas vigentes. Para el levantamiento de los datos se ha seleccionado a 

73 familias para la aplicación de la encuesta. 

En la comunidad de Qelqanqa cada vivienda está habitada solo por un grupo familiar, 

para el cual se ha utilizado la técnica de muestreo de aleatorio estratificado, la encuesta fue 

aplicado a los jefes de familia de la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo. 

 
Tabla 1  

Población por edades de la comunidad de Qelqanqa al 2021 

Rango  Población 
15-30 15 
31-60 45 
61 a mas 40 
Total 100 

 
Nota. Comunidad de Qelqanqa del Distrito de Ollantaytambo –  2021 
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Tabla 2  

La muestra de población por edades de la comunidad de Qelqanqa al 2021 

Rango Población Porcentaje Muestra 
15-30 15 15% 11 
31-60 45 45% 36 
61 a mas 40 40% 26 
Total 100 100% 73 

Nota:  Datos del 2015, total de empadronados fueron 75 comuneros, de acuerdo al acta de 
empadronamiento que posee en los archivos el presidente actual.  
 

4.5. Tamaño de Muestra 

El tamaño de la muestra es de 73 habitantes y se determinará en la comunidad de 

Qelqanqa del Distrito de Ollantaytambo – Cusco, por medio de la siguiente formula, para la 

evaluación de una población finita: 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑒2(𝑁) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

Donde: 

✓ N =Tamaño de los miembros de la comunidad.   
✓ n: Tamaño de la muestra  
✓ Z= Distribución normal estandarizado para el nivel de confianza escogido según 

la tabla de Z. 
✓ p= % de la población con probabilidad de éxito del 90% (0.5) 
✓ q: (1-p) % 
✓ e= Error (5%) 

 
Cálculo de muestreo  

Datos:  
n = x 
z = 1.96 
p = 0.05 
q = 0.95 
N = 100 
e = 0.026 
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𝑛 =
(1.96)2(0.05)(0.95)(100)

(0.026)2(100) + (1.96)2(0.05)(0.95)
 

                                                                      𝑛 = 73 

Tabla 3  

Muestra de población de la comunidad de Qelqanqa al 2021 

Rango  Población Porcentaje  Muestra 
15-30 15 15% 11 
31-60 45 45% 36 
61 a mas 40 40% 26 
Total 100 100% 73 

 
4.6. Técnica de Selección de Muestra  

Para la muestra se utiliza la técnica de muestreo aleatorio estratificado, utilizamos esta técnica 

porque nuestra población esta subdivida en subconjuntos, en este caso por rango de edades como 

se puede notar en la tabla 1. Cada subconjunto contiene cantidades diferentes de elementos, por 

lo que la cantidad de elementos de cada rango de edad es diferente como se muestra en la tabla 

2. 

4.7. Técnicas de recolección de información  

En este estudio, se ha empleado un procedimiento específico para la recolección de datos 

e información crucial. El proceso de recolección de datos ha seguido los siguientes pasos: 

Autorización del alcalde del Distrito de Ollantaytambo – Cusco: Antes de iniciar la 

recolección de datos, se ha buscado y obtenido la autorización necesaria por parte del alcalde 

del Distrito de Ollantaytambo – Cusco. Esta autorización es fundamental para asegurar la 

legalidad y la cooperación de las autoridades locales en el proceso de investigación. 

Recolección de Datos: Una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes, 

se procedió a la recolección de datos. Este proceso se llevó a cabo en un momento específico, a 
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finales del mes de noviembre, con el objetivo de garantizar la uniformidad de las condiciones 

en las que se obtendría la información. 

Encuestas: se utilizaron hayan utilizado una encuesta estructurada como parte del 

proceso de recolección de datos. Estas herramientas permiten obtener respuestas cuantitativas y 

cualitativas sobre temas específicos relacionados con la modernización de viviendas y otros 

aspectos relevantes para el estudio. Con 37 preguntas  

Es importante destacar que el procedimiento de recolección de información se llevó a 

cabo de manera ética y respetando la privacidad y el consentimiento de los participantes. La 

autorización del alcalde y la cooperación de la comunidad son elementos esenciales para 

garantizar la validez y la confiabilidad de los datos recopilados en este estudio. La elección de 

noviembre como el momento de recolección de datos también puede haberse basado en 

consideraciones climáticas o culturales que facilitaran la participación de los residentes de 

Qelqanqa en el proceso de investigación. 

El procedimiento realizado para la recolección de información y data es la siguiente: 

Para la recolección de datos se requerirá la autorización del alcalde del Distrito de 

Ollantaytambo – Cusco, luego de haber realizado la autorización por parte de las autoridades 

competentes se procederá a recolección de la información, se realizará a finales del mes de 

noviembre, con un tiempo de duración de 10 minutos a cada persona de la comunidad de 

Qelqanqa del Distrito de Ollantaytambo – Cusco. 

4.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información  

Para el procesamiento y análisis de datos se realizará de forma manual, para ello se tendrá 

que tabular y registrar toda la información en una matriz que consecuentemente, se codificará la 

formulación de datos seguidamente se efectuará el ingreso de los datos al software SPSS versión 

19. Posteriormente se dará inicio a la elaboración de tablas y gráficos de información porcentual 
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para el análisis de resultados de las variables de estudio, asimismo se dará uso al programa de 

Microsoft Excel 2018 para ejecutar el diseño de los gráficos, permitiendo efectuar el análisis e 

interpretación de resultados. El resultado que se obtendrá del análisis de prueba del Chi 

Cuadrado de Pearson, donde se determinará el grado de relación entre ambas variables. 
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CAPITULO V 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el período comprendido entre 2015 y 2019, se llevó a cabo un proyecto de Vivienda 

Social Techo Propio en la comunidad campesina de Qelqanqa, ubicada en el distrito de 

Ollantaytambo y la provincia de Urubamba, en el departamento de Cusco, Perú. Esta comunidad 

se encuentra a una altitud de 3,950 metros sobre el nivel del mar y está a una distancia de 75 

kilómetros de Cusco, con un tiempo de viaje de aproximadamente 1.5 horas por una carretera 

asfaltada. Desde Ollantaytambo hasta Tirikway, que es parte de la misma comunidad, la 

distancia es de 53 kilómetros a través de una trocha carrozable, también con un tiempo de viaje 

de 1.5 horas. En total, desde Cusco, el viaje en camioneta lleva alrededor de 3 horas. 

El proyecto se centró en la construcción de viviendas sociales con un área techada de 

37.80 metros cuadrados. Cada vivienda incluía una sala multiuso, un dormitorio y un servicio 

higiénico. Estas viviendas se construyeron utilizando muros de placas de concreto, techos de 

teja andina de fibrocemento, puertas y ventanas de madera, y pisos de concreto. Además, se 

implementaron instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. Los terrenos de las viviendas 

tenían un promedio de 450 metros cuadrados y 900 metros cuadrados. El proyecto también 

contempló la mejora de la infraestructura de la comunidad, incluyendo vías peatonales 

empedradas, acceso a agua potable, un sistema de desagüe con planta de tratamiento de 

biodigestores y una red eléctrica monofásica con alumbrado público y transformador. 

El principal problema que se pretendía resolver con este proyecto era la extrema pobreza 

en la que vivían los pobladores de estas comunidades campesinas. La falta de acceso a agua 

potable y desagüe, junto con viviendas precarias construidas con piedra, techos de paja y pisos 

de tierra, los exponía a la humedad y al intenso frío debido a su ubicación en la cabecera de una 

cuenca. Además, la dispersión de las viviendas dificultaba la asistencia estatal, y los niños debían 
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caminar hasta una hora para llegar a la escuela. La subsistencia de la comunidad dependía en 

gran medida de la agricultura y la ganadería para autoconsumo, con cultivos de papa y cría de 

alpacas. 

Lo que hizo innovador a este proyecto fue su modelo de gestión participativa. Los 

pobladores aportaron el terreno a través de la Comunidad Campesina, la Municipalidad facilitó 

los trámites municipales, el Ministerio de Vivienda otorgó subsidios habitacionales, y un 

promotor inmobiliario, AEC Contratistas Generales EIRL, gestionó el proyecto y coordinó a 

todos los participantes en su desarrollo. Los actores clave en este proyecto fueron la 

Comunidad Campesina de Qelqanqa, la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Fondo MIVIVIENDA SA y el Promotor 

Inmobiliario AEC Contratistas Generales EIRL. 

El costo total de producción del proyecto fue de S/ 5,460,000.00, y se generaron empleos 

directos e indirectos a través de 70 jornales mensuales durante 2 años El precio de las viviendas 

se estableció en S/ 36,400.00, con aportes del beneficiario y bonos familiares habitacionales. 

Una característica destacada de este proyecto fue la participación activa de las familias 

beneficiarias en la construcción de sus viviendas, lo que les permitió utilizar sus ingresos para 

pagar el ahorro necesario. 

Entre los logros alcanzados se incluye la creación de un centro poblado organizado 

alrededor de un centro educativo primario, acceso a agua potable, desagüe y energía eléctrica, 

así como el aumento de la autoestima de la comunidad y la adquisición de habilidades en diversas 

áreas. Además, los niños ya no tienen que caminar largas distancias para ir a la escuela, y las 

familias jóvenes han regresado a la comunidad asumiendo roles de liderazgo. Qelqanqa se ha 

convertido en un modelo para otras comunidades campesinas gracias a su organización, orden 

y limpieza. 



41 
 

Este proyecto se demuestra que un modelo de gestión colaborativo entre la Comunidad 

Campesina, la Municipalidad, el promotor y el Ministerio de Vivienda puede permitir que las 

familias adquieran viviendas asequibles, califiquen para créditos, mejoren sus ingresos 

trabajando en el proyecto y alcancen una mejor calidad de vida en viviendas dignas. Hasta enero 

de 2019, se habían construido 107 viviendas de un total de 150 planificadas (71% de avance), 

con una inversión total de S/ 3’894,800.00. 

En este trabajo de investigación se demuestra la necesidad de poner en valor el potencial 

turístico que posee la comunidad de Qelqanqa, los comuneros considera que el turismo es una 

importante herramienta social, económica y ambiental que puede contribuir al desarrollo 

económico de la comunidad de Qelqanqa, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

ayudarlas a preservar las tradiciones culturales fortaleciéndolas. 

Entre el año 2020 al 2021 hubo dificultades para aplicar a encuesta lo que provocó una 

dificultad importante en el desarrollo del trabajo, pero este es debido a que la Organización 

Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, dado 

su alcance global en múltiples países. Como respuesta a esta situación, el gobierno peruano 

emitió el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, declarando la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por un período de noventa días, con medidas para prevenir y controlar la propagación 

del COVID-19. 

Sin embargo, se reconoce la necesidad de tomar medidas adicionales y excepcionales 

para proteger eficazmente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad de un 

aumento en el número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de servicios 

básicos y la salud y alimentación de la población. Por lo tanto, en virtud de los artículos 

constitucionales mencionados y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 
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Consejo de Ministros ha aprobado estas medidas, las cuales serán presentadas al Congreso de la 

República para su revisión y consideración. 

La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es de 

interés público y responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover condiciones 

adecuadas para una cobertura de atención médica aceptable en términos de seguridad, 

oportunidad y calidad. También se enfatiza que el Estado interviene en la prestación de servicios 

de atención médica con un enfoque en la equidad. Como respuesta a esta situación, el gobierno 

peruano emitió el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, declarando la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por un período de noventa días, con medidas para prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19.Por lo tanto, en virtud de los artículos constitucionales mencionados 

y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros ha aprobado 

estas medidas, las cuales serán presentadas al Congreso de la República para su revisión y 

consideración. No se pudo hacer ningún tipo levantamiento de observaciones y encuestas hasta 

que se regularizo el problema de salud. 
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5.1. Resultados 

Procesamiento, análisis, e interpretación 

Tabla 4  

Datos sociodemográficos de encuestados del distrito de Ollantaytambo de 2015 al 2021 

 Cantidad Porcentaje 

Edad 

15-30 11 15,1% 
31-60 36 49,3% 
61 a mas 26 35,6% 
Total 73 100,0% 

Sexo 
Femenino 36 49,3% 
Masculino 37 50,7% 
Total 73 100,0% 

Situación del encuestado 

Jefe de familia 18 24,7% 
Esposa del jefe de familia 17 23,3% 
Hijo mayor 18 24,7% 
Otro familiar 20 27,4% 
Total 73 100,0% 

 

Nota: Encuesta a la población de la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se aprecia en la tabla 4. Que los datos sociodemográficos recopilados de los encuestados 

en el distrito de Ollantaytambo proporcionan una visión interesante de la composición de la 

población encuestada. En total, se encuesta a 73 personas, y aquí se presenta un análisis de los 

principales hallazgos 

Edad: 

La distribución por edades de los encuestados muestra que el grupo más grande se 

encuentra en el rango de edad de 30 a 60 años, representando el 49.3% del total. Le sigue el 

grupo de 60 años o más, que constituye el 35.6%. El grupo más joven, de 15 a 30 años, representa 

el 15.1% del total. Estos datos indican que la mayoría de los encuestados se encuentra en la etapa 

intermedia y avanzada de la vida, con una presencia significativa de adultos de mediana edad y 

personas mayores. 
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Sexo: La distribución de género muestra una división casi equitativa entre hombres y 

mujeres en la muestra. El 50.7% son hombres, mientras que el 49.3% son mujeres. Esto sugiere 

que la muestra está equilibrada en términos de género y permite una representación adecuada de 

ambas perspectivas en el estudio. 

Situación del encuestado: En cuanto a la situación del encuestado en la familia, se 

observa una distribución relativamente uniforme. El 24.7% de los encuestados se identifican 

como jefes de familia, mientras que un porcentaje similar, el 23.3%, son esposas del jefe de 

familia. Los hijos mayores representan otro 24.7%, y el 27.4% restante corresponde a otros 

familiares. Estos datos reflejan una diversidad de roles familiares dentro de la población 

encuestada, lo que puede ser relevante para comprender las dinámicas familiares en la 

comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo. 

En síntesis, se puede afirmar que los datos sociodemográficos muestran una población 

encuestada diversa en términos de edad, género y roles familiares. Estos hallazgos proporcionan 

una base sólida para futuros análisis y estudios que se centren en la población de este distrito, 

ya que ofrecen una representación adecuada de las diferentes facetas de la comunidad. 

Tabla 5  

Comparación de la ejecución del proyecto del 2015 al 2021 

 N % 
En comparación antes de la ejecución 
del proyecto de vivienda ¿cómo era su 
nivel de vida en su hogar? 

Mejor 17 23,3% 
Esta igual 28 38,4% 
Empeoro 28 38,4% 
Total 73 100,0% 

Luego de la ejecución del proyecto de 
construcción de vivienda ¿cómo 
cambió el nivel de vida en los hogares 
de su comunidad? 

Mejor 49 67,1% 
Esta igual 13 17,8% 
Empeoro 11 15,1% 
Total 73 100,0% 

 
Nota: Encuesta a la población de la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Se aprecia en la tabla 5, que los datos recopilados de la encuesta realizada a la población 

del distrito de Ollantaytambo permiten una comparación interesante entre el nivel de vida en los 

hogares antes y después de la ejecución del proyecto de construcción de vivienda. Aquí se 

presenta un análisis de esta comparación: 

Antes de la ejecución del proyecto de vivienda: 

• Un 23.3% de los encuestados indicó que su nivel de vida en su hogar era "Mejor" 

antes de la ejecución del proyecto. 

• El 38.4% manifestó que su nivel de vida "Estaba igual" en comparación con antes 

del proyecto. 

• Otro 38.4% declaró que su nivel de vida "Empeoró" en sus hogares. 

Estos datos sugieren que antes de la implementación del proyecto de vivienda, había una 

distribución bastante equitativa entre aquellos que percibían mejoras, los que sentían que todo 

estaba igual y aquellos cuyas condiciones habían empeorado en sus hogares. En este sentido el 

Señor Pedro Díaz señala que realmente el proyecto de vivienda ha beneficiado a la comunidad 

a la comunidad estableciendo así lo que del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - 

Fondo MIVIVIENDA, en el Decreto Legislativo n. 1037. Con el Decreto Supremo Nº 008-2009-

VIVIENDA del 10 de abril de 2009, para determinar la importancia de las políticas de vivienda 

por el estado peruano  

Después de la ejecución del proyecto de construcción de vivienda: 

• Un impresionante 67.1% de los encuestados afirmó que su nivel de vida había 

"Mejorado" en sus hogares después de la ejecución del proyecto. 

• El 17.8% sostuvo que su nivel de vida "Estaba igual" en comparación con antes 

del proyecto. 
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• El 15.1% indicó que su nivel de vida "Empeoró" después de la implementación 
del poyecto 

 
Según los encuestados de la comunidad las casas La señora Juana Pérez Goicochea 

señala que la calidad de vida de los habitantes aumento gracias a el Gobierno Nacional, 

coincidiendo con la misma. Estos datos reflejan un cambio significativo en la percepción de la 

calidad de vida de la comunidad después de la ejecución del proyecto de construcción de 

vivienda. La mayoría de los encuestados experimentaron una mejora en sus condiciones de vida, 

lo que sugiere que el proyecto pudo haber tenido un impacto positivo en la comunidad de 

Ollantaytambo. 

Tabla 6  

Tipo de vivienda al 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
 Casa independiente 16 21,9 
Vivienda improvisada 18 24,7 
No destinado para habitación humana 16 21,9 
Otro 23 31,5 
Total 73 100,0 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  3 

Tipo de vivienda al 2021 

 
 
Nota: Encuesta a la población del distrito de Ollantaytambo al 2021 

 
Se aprecia en la tabla 6, que los datos sociodemográficos recopilados de los encuestados 

en el distrito de Ollantaytambo ofrecen una visión interesante sobre los tipos de viviendas que 

conforman la comunidad. 

En términos del tipo de vivienda en la que residen los encuestados, se observa una 

diversidad de situaciones habitacionales en el distrito, los que señala el 21.9% de los encuestados 

vive en casas independientes, lo que indica que un segmento significativo de la población tiene 

su propio hogar separado de otras viviendas, lo que generalmente implica una mayor privacidad 

y espacio personal. Un 24.7% de los encuestados reside en viviendas improvisadas. Esto sugiere 

que un número considerable de personas podría estar viviendo en condiciones menos 

estructuradas o formales, lo que podría requerir mejoras en la calidad de la vivienda de este 

modo el 21.9% de los encuestados reporta vivir en lugares que no están destinados para 

habitación humana. Esto podría indicar que algunas personas están ocupando espacios que 
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originalmente no estaban diseñados como viviendas, lo que plantea preocupaciones sobre la 

habitabilidad y la seguridad. En este contexto algunos pobladores de la comunidad señalan 

textualmente que se construyeron desde el 2015 son una verdadera ventaja para las familias 

además de que los servicios públicos son escasos pero se puede vivir bien.  

El 31.5% de los encuestados seleccionaron "Otro". Esto sugiere una variedad de 

situaciones de vivienda que no se ajustan a las categorías anteriores y podrían requerir una 

exploración más detallada para comprender las circunstancias específicas. 

Los datos revelan una diversidad en los tipos de viviendas en el distrito de 

Ollantaytambo, desde casas independientes hasta viviendas improvisadas y espacios no 

destinados originalmente para la habitación humana. Estos hallazgos son importantes para 

comprender las condiciones de vida en la comunidad y pueden ser útiles para informar futuras 

iniciativas de desarrollo o mejora de viviendas en la región. 

Tabla 7  

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Usted contaba con agua potable? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 41 56,2 
No 32 43,8 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a los comuneros de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  4 

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Usted contaba con agua potable? 

 
Nota: Encuesta a los comuneros de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se aprecia en la tabla 7. El 56.2% de los encuestados afirma contar con acceso a agua 

potable antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto indica que una mayoría 

relativa de la población ya tuvo acceso a este recurso básico. El 43.8% de los encuestados declaró 

no contar con acceso a agua potable antes de la ejecución del proyecto. Esto sugiere que una 

proporción significativa de la población no tuvo acceso a agua potable en ese momento. 

Pobladores de la comunidad manifiesta que el servicio de agua potable siempre ha sido bueno 

aunque en algunas ocasiones se presenten dificultades en la continuidad del servicio. 
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Tabla 8  

Cual es servicio de agua potable que tiene ahora al 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
 Red pública dentro de la vivienda 13 17,8 
Red pública fuera de la vivienda 16 21,9 
Pilón publico 14 19,2 
Puquio 12 16,4 
Rio / lago / laguna 18 24,7 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Figura  5 

Cual es servicio de agua potable que tiene ahora 2021 

 
 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se aprecia en la tabla 8. El 17.8% de los encuestados tienen acceso a una red pública de 

agua potable que llega directamente a sus viviendas. Esto indica un nivel relativamente bajo de 

acceso directo a la red pública. El 21.9% de los encuestados tienen acceso a una red pública de 

agua potable, pero esta no llega directamente a sus viviendas, lo que implica que necesitan acudir 

a un punto específico fuera de la vivienda para obtener agua potable. El 19.2% de la población 
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encuestada obtiene agua de un pilar o fuente pública específica, lo que indica que el acceso al 

agua potable puede requerir un desplazamiento a un lugar específico. El 16.4% de los 

encuestados obtiene agua de un puquio, que es una fuente de agua natural en la zona. Esto 

implica una dependencia de fuentes naturales. El 24.7% de los encuestados obtiene agua de 

fuentes naturales como ríos, lagos o lagunas, lo que indica que la comunidad depende en gran 

medida de estas fuentes para obtener agua potable. 

Tabla 9 

Según usted del 2015 al 2021. ¿El abastecimiento de agua en su localidad esta? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Excelente 14 19,2 
Regular 19 26,0 
Pésimo 18 24,7 
Negocio propio 22 30,1 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  6 

Según usted del 2015 al 2021. ¿El Abastecimiento de agua en su localidad esta? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Se evidencia en la tabla 9. El 19.2% de los encuestados considera que el abastecimiento 

de agua en su localidad es excelente. Esto sugiere que una minoría de la población percibe que 

el servicio es de muy alta calidad. El 26.0% de los encuestados percibe el abastecimiento de 

agua como regular. Esto indica que un grupo significativo de la población cree que el servicio 

es aceptable pero no sobresaliente. El 24.7% de la población encuestada percibe el 

abastecimiento de agua como pésimo. Esto indica una proporción considerable de 

insatisfacción con el servicio. El 30.1% de los encuestados menciona tener un negocio propio 

relacionado con el abastecimiento de agua. Esto puede indicar que una parte significativa de la 

población está involucrada en la gestión o provisión de agua en la comunidad. “el servicio de 

agua es uno de los problemas más graves que tiene la comunidad, aunque desde el 2015 con la 

construcción de las nuevas viviendas y la remodelación esto ha ido cambiando” Señalado por 

los comuneros en encuesta aplicada en 2021. 

Tabla 10  

Antes del proyecto de vivienda del 2015 al 2021. ¿Usted contaba con servicio higiénico? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 48 65,75 

No 25 34,25 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 
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Figura  7 

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Usted contaba con servicio higiénico? 

 
 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 10. El 65.75% de los encuestados afirma contar con servicio 

higiénico antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto indica que una 

mayoría de la población ya tuvo acceso a este servicio básico. El 34.25% de los encuestados 

declaró no contar con acceso a servicio higiénico antes de la ejecución del proyecto. Esto sugiere 

que una proporción significativa de la población no tenía acceso a este servicio en ese 

momento. 

En este sentido los comuneros de Qelqanqa reconocen que la comunidad se ha ocupado 

de tener espacios higiénicos para evitar enfermedades, durante la pandemia señala un comunero 

que la comunidad fue muy disciplinada cuidándose de la propagación del virus y evitando 

contagios apenas si muy pocos habitantes se enfermaron. 
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Tabla 11  

Antes del proyecto de vivienda del 2015 al 2021. ¿Cuál es servicio de servicio higiénico que 

tiene ahora? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Red pública de desagüe dentro de la vivienda 10 13,70 

Pozo séptico o biodigestor 12 16,44 
Letrina 19 26,03 
Campo al aire libre 19 26,03 
Otro 13 17,81 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Figura  8 

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Cuál es servicio de servicio higiénico que tiene ahora? 

 
Nota: Encuesta a la población del distrito de Ollantaytambo 

Se evidencia en la tabla 11. El 13.70% de los encuestados tienen acceso a una red pública 

de desagüe que conecta directamente con sus viviendas. Esto indica que una minoría de la 

población tiene un sistema de desagüe moderno. El 16.44% de los encuestados utiliza un pozo 
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séptico o biodigestor para el manejo de aguas residuales, lo que sugiere una solución más 

descentralizada. El 26.03% de la población encuestada utiliza una letrina como servicio de 

higiene, lo que indica que una proporción significativa depende de sistemas más simples. Otro 

26.03% de los encuestados utiliza un espacio al aire libre como servicio de higiene, lo que 

implica una solución más básica y menos estructurada. El 17.81% de los encuestados menciona 

otro tipo de servicio de higiene que no encaja en las categorías anteriores. Esto puede incluir 

soluciones particulares implementadas por la comunidad. Se señala que los servicios públicos que 

allí están son óptimos según manifestado el presidente de la comunidad, sin embargo, hay que 

mejorar la existencia de aguas negras en ocasiones, aunque por ahora el servicio es bueno, aun es 

susceptible de mejorar si se desarrolla una buena planificación.  

Tabla 12  

Antes de la ejecución del proyecto de vivienda del 2015 al 2021. ¿Usted cree que la salud 

mejoro en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Mejor 22 30,14 
Esta igual 27 36,99 
Empeoro 24 32,88 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 
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Figura  9 

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Usted cree que la salud mejoro en su hogar? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 12. El 30.14% de los encuestados cree que la salud en su hogar 

mejoró después de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto indica que un grupo 

significativo de la población percibe mejoras en la salud. El 36.99% de los encuestados piensa 

que la salud en su hogar se mantuvo igual después del proyecto. Esto sugiere que un porcentaje 

importante de la población no percibió cambios notables en la salud. El 32.88% de la población 

encuestada siente que la salud en su hogar empeoró después de la ejecución del proyecto. Esto 

indica que un segmento considerable de la población percibe una disminución en la salud. 
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Tabla 13  

Antes de la ejecución del proyecto de vivienda del 2015 al 2021. ¿Usted contaba con energía 

electricen su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 34 46,58 
No 39 53,42 
Total 73 100,0 

Nota: Encuesta a la población del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  10 

En comparación antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda del 2015 al 

2021. ¿Usted contaba con energía electricen su hogar? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 13. El 46.58% de los encuestados afirma contar con acceso a 

energía eléctrica en sus hogares antes de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. 

Esto indica que menos de la mitad de la población tenía acceso a este servicio básico. El 53.42% 

de los encuestados declara no contar con acceso a energía eléctrica en sus hogares antes de la 

ejecución del proyecto. Esto sugiere que una proporción significativa de la población no teníe 
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acceso a este servicio según manifiesta pobladores como el presidente de la comunidad 

entrevistado de la zona. 

Tabla 14 

¿Sector económico dentro del cual trabaja al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Agropecuaria 16 21,91 
Pesquería 15 20,55 
Negocio propio 21 28,77 
Otros 21 28,77 
Total 73 100,0 

Nota: Encuesta a la población del distrito de Ollantaytambo 

Figura  11 

Sector económico dentro del cual trabaja al 2021 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 14. respecto cual es el sector económico dentro del cual trabaja 

se observa que el 21.91% de los encuestados se dedican al agropecuario como por ejemplo 

cultivo de papa, el 20.55% de los encuestados se dedican a pesquería (crianza de truchas en las 

lagunas existentes en la comunidad), el 28.77% de los encuestados manifiesta tener negocio 

propio y mientras el 28.77% a otras labores, según manifestado por el presidente de la 
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comunidad emigran de la comunidad a otras ciudades a buscar mejores oportunidad de manera 

eventual entre ellos como porteadores. Estos datos reflejan una distribución relativamente 

equilibrada entre los diferentes sectores económicos en la comunidad encuestada. 

Tabla 15 

¿Hubo desarrollo en el área donde usted se desempeña al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 39 53,42 
No 34 46,58 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Figura  12 

¿Hubo desarrollo en el área donde usted se desempeña al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 15. El 53.42% de los encuestados indican que sí hay desarrollo 

en el área donde se desempeñan. Esto sugiere que una mayoría de los encuestados perciben 

algún tipo de progreso o mejora en la zona en la que trabajan. El 46.58% de los encuestados 

indican que no hubo desarrollo en el área donde se desempeñan. Esto indica que un porcentaje 
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considerable de los encuestados perciben que la zona no experimenta cambios significativos o 

mejoras en el período analizado. Según el presidente de la comunidad manifiesta que en este 

campo el crecimiento económico se da a raíz de la construcción de la carretera, este elemento vial 

fue fundamental para agilizar el proyecto de viviendas.  

Tabla 16 

¿Mejoró su ingreso mensual luego de la ejecución del proyecto de transición de vivienda al 

2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 41 56,16 

No 32 43,84 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  13 

¿Mejoró su ingreso mensual luego de la ejecución del proyecto de transición de vivienda al 

2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Se evidencia en la tabla 16. El 56.16% de los encuestados indican que su ingreso mensual 

ha mejorado después de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto sugiere que 

más de la mitad de los encuestados perciben un aumento en sus ingresos. El 43.84% de los 

encuestados indican que su ingreso mensual no mejora después del proyecto. Esto indica que 

una proporción significativa de la población no experimenta un aumento en sus ingresos. 

Tabla 17 

¿Mejoró su ingreso mensual del 2015 al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Entre 100 – 200 18 24,66 
Entre 300 – 400 17 23,29 
Entre 500 – 600 25 34,25 
De 600 a mas 13 17,81 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  14 

¿Mejoró su ingreso mensual del 2015 al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 17. El 24.66% de los encuestados experimentan una mejora en 

sus ingresos mensuales en el rango de 100 a 200 unidades monetarias. El 23.29% de los 
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encuestados experimentan una mejora en sus ingresos mensuales en el rango de 300 a 400 

unidades monetarias. El 34.25% de los encuestados experimentan una mejora en sus ingresos 

mensuales en el rango de 500 a 600 unidades monetarias. El 17.81% de los encuestados 

experimentan una mejora en sus ingresos mensuales de 600 unidades monetarias o más. 

Tabla 18 

¿Salario mensual cubre sus gastos de alimentación, educación, salud y entre otros del 2015 al 

2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 40 54,79 

No 33 45,21 
Total 73 100,0 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Figura  15 

¿Su salario mensual cubre sus gastos de alimentación, educación, salud y entre otros al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del Distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 18. El 54.79% de los encuestados indican que su salario mensual 

es suficiente para cubrir sus gastos de alimentación, educación, salud y otros. Esto sugiere que 

una mayoría relativa de los encuestados siente que su salario es adecuado para satisfacer sus 
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necesidades básicas. El 45.21% de los encuestados indican que su salario mensual no es 

suficiente para cubrir todos sus gastos. Esto indica que una proporción significativa de la 

población encuestada enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas con su salario 

actual. 

Tabla 19 

En su hogar antes de la ejecución del proyecto del 2015 al 2021. ¿La energía o combustible 

que utiliza para cocinar los alimentos era? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Gas 11 15,06 
Kerosene 14 19,18 
Bosta 23 31,51 
Leña 6 8,22 
Otros 19 26,03 
Total 73 100,0 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Figura  16 

En su hogar antes de la ejecución del proyecto del 2015 al 2021. ¿la energía o combustible 

que utiliza para cocinar los alimentos era? 

 
 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 
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Se evidencia en la tabla 19. El 15.06% de los encuestados utiliza gas para cocinar 

alimentos antes del proyecto. Esto indica que una minoría de la población antes del proyecto 

utiliza una fuente de energía relativamente moderna y conveniente. El 19.18% de los 

encuestados han utilizado kerosene como fuente de energía para cocinar antes del proyecto. Esto 

sugiere que una proporción significativa de la población dependía de fuentes de energía menos 

eficientes y potencialmente más costosas. El 31.51% de la población encuestada utiliza bosta 

(estiércol) como fuente de energía para cocinar. Esto indica una dependencia significativa de 

fuentes de energía tradicionales y menos sostenibles. Solo el 8.22% de los encuestados utilizaba 

leña para cocinar alimentos. Esto indica una menor dependencia de la leña en comparación con 

otras fuentes de energía. El 26.03% de los encuestados menciona otro tipo de fuente de energía 

para cocinar que no encaja en las categorías anteriores. Esto puede incluir fuentes de energía 

alternativas o específicas de la región. 

Tabla 20 

En su hogar actualmente al 2021, la energía o combustible que utiliza para cocinar los 

alimentos es: 

 Frecuencia Porcentaje 
 Gas 12 16,43 
Kerosene 13 17,81 
Bosta 15 20,55 
Leña 15 20,55 
Otros 18 24,66 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  17 

En su hogar actualmente al 2021, la energía o combustible que utiliza para cocinar los 

alimentos es: 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 20. en su hogar actualmente, la energía o combustible que utiliza 

para cocinar los alimentos es y el 24.66%. Otros y mientras tanto el 20,55% leña como también bosta 

y con el 17,81% kerosene y finalmente el 16,43% gas. Se observa que, en comparación con la situación 

anterior, el uso de gas y kerosene ha aumentado, mientras que el uso de bosta y leña ha disminuido. 

También se ha observado una variación en la categoría "Otros". 

Tabla 21 

Mejoró su actividad agrícola al 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 43 58,90 
No 30 41,10 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  18 

Mejoró su actividad agrícola al 2021 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Se evidencia en la tabla 21. El 58.90% de los encuestados indican que su actividad 

agrícola ha mejorado después de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto 

sugiere que una mayoría de los encuestados percibieron una mejora en su actividad agrícola. El 

41.10% de los encuestados indican que su actividad agrícola no ha mejorado después del 

proyecto. Esto indica que una proporción significativa de la población no experimenta mejoras 

en su actividad agrícola. 

Tabla 22 

Tiene usted ganado vacuno al 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 30 41,10 
No 43 58,90 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  19 

Tiene usted ganado vacuno al 2021 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021. 

Se evidencia en la tabla 22. El 41.10% de los encuestados indican que poseen ganado 

vacuno, esto sugiere que una porción significativa de la población encuestada tiene ganado 

vacuno en su posesión. El 58.90% de los encuestados indican que no poseen ganado vacuno. 

Esto indica que una mayoría relativa de la población encuestada no tiene ganado vacuno. 

Tabla 23 

Mejoró su actividad ganadera, luego del proyecto del 2015 al 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 39 53,42 

No 34 46,58 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  20 

Mejoró su actividad ganadera, luego del proyecto del 2015 al 2021 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 23. El 53.42% de los encuestados indican que su actividad 

ganadera ha mejorado después de la ejecución del proyecto de transición de vivienda. Esto 

sugiere que una mayoría de los encuestados perciben una mejora en su actividad ganadera. El 

46.58% de los encuestados indican que su actividad ganadera no ha mejorado después del 

proyecto. Esto indica que una proporción significativa de la población no experimenta mejoras 

en su actividad ganadera. 

Tabla 24 

¿Tiene usted alpacas al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 33 45,21 

No 40 54,79 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  21 

Tenencia de alpacas al 2021 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 24. El 45.21% de los encuestados indican que poseen alpacas. 

Esto sugiere que una porción significativa de la población encuestada tiene alpacas en su 

posesión. El 54.79% de los encuestados indican que no poseen alpacas. Esto indica que una 

mayoría relativa de comuneros de Qelqanqa no tiene alpacas. 

Tabla 25 

¿Tiene aves de corral al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 33 45,21 

No 40 54,79 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

 

 

 

 



70 
 

Figura  22 

¿Tiene aves de corral al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 25. El 45.2% de los encuestados indican que poseen aves de 

corral. Esto sugiere que una porción significativa de la población encuestada tiene aves de corral 

en su posesión. El 54.8% de los encuestados indican que no poseen aves de corral. Esto indica 

que una mayoría relativa de la población encuestada no tiene aves de corral. 

Tabla 26 

¿Conoce que es el sistema integral de salud al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 49 67,1 

No 24 32,9 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 
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Figura  23 

¿Conoce que es el sistema integral de salud al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 24. El 67.1% de los encuestados indican que conocen qué es el 

sistema integral de salud (SIS). Esto sugiere que una mayoría de los encuestados tienen 

conocimiento sobre este sistema de salud. El 32.9% de los encuestados indican que no conocen 

el sistema integral de salud. Esto indica que una proporción significativa de la población 

encuestada no está familiarizada con este sistema de salud. 

Tabla 27 

¿Es importante el turismo en su localidad al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Muy importante 12 16,4 
Importante 39 53,4 
Regular 11 15,1 
Poco importante 11 15,1 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  24 

¿Es importante el turismo en su localidad al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo 

Se evidencia en la tabla 27. El 16.4% de los encuestados considera que el turismo es muy 

importante para su localidad. Esto indica que una minoría de la población encuestada percibe el 

turismo como de alta importancia. El 53.4% de los encuestados considera que el turismo es 

importante para su localidad. Esto sugiere que una mayoría de la población encuestada valora el 

turismo como una actividad significativa. El 15.1% de los encuestados considera que el turismo 

tiene una importancia regular en su localidad. Otro 15.1% de los encuestados considera que el 

turismo es poco importante para su localidad. 

Tabla 28 

¿Mejoró el turismo en su localidad al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 36 49,3 
No 37 50,7 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 
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Figura  25 

¿Mejoró el turismo en su localidad al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 28. En concordancia con la pregunta ¿Mejoró el turismo en su 

localidad al 2021?, el 49,32% de los comuneros de Qelqanqa valoran y reconocen  la mejora del 

turismo en dicha comunidad, mientras que el 50.68% de los comuneros de Qelqanqa no perciben 

la mejora del turismo en y para la comunidad. El presidente de la comunidad señala que el 

turismo gracias a las políticas del gobierno local, provincial, regional y nacional y por la 

construcción de viviendas modernas en la comunidad se empezaba a ver presencia de turistas 

por la comunidad, sin embargo, el Covid 19 fue un escenario que ha detenido el crecimiento 

económico de la comunidad en términos de turismo. Sin embargo, hay que señalar que miembros 

y líderes comuneros señalaron que desde la construcción de la carretera ha crecido la población 

y los visitantes llegan con más frecuencia a disfrutar de la geografía propia del lugar, 

gastronomía y otras artesanías propias de la comunidad y de la región. 
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Tabla 29 

¿Cómo es tu participación en las actividades comunitarias del 2015 al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Muy bueno 17 23,3 
Bueno 17 23,3 
Regular 15 20,5 
Malo 24 32,9 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  26 

¿Cómo es tu participación en las actividades comunitarias del 2015 al 2021? 

 
 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Se evidencia en la tabla 29. El 23.3% de los encuestados considera que su participación 

en actividades comunitarias es muy buena. El 23.3% de los encuestados considera que su 

participación es buena. El 20.5% de los encuestados califica su participación como regular El 

32.9% de los encuestados considera que su participación es mala, esto debido a lo que explica 

el señor presidente de la comunidad de la comunidad, quien indica que las personas o miembros 

comuneros de Qelqanqa en términos generales es activa con los intereses de la comunidad en 
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organización, trabajos comunitarios y actividades programadas durante el año, cabe recalcar que 

muchos comuneros salen de la comunidad a trabajar a otras localidades por lo que su trabajo y 

participación en la comunidad es limitada.  

Tabla 30 

¿Mejoró la seguridad en su comunidad al 2021? 

 Frecuencia Porcentaje 
 Si 43 58,9 

No 30 41,1 
Total 73 100,0 

 

Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

Figura  27 

¿Mejoró la seguridad en su comunidad al 2021? 

 
Nota: Encuesta a la comunidad de Qelqanqa del distrito de Ollantaytambo al 2021 

 
Se evidencia en la tabla 30. El 58.9% de los encuestados creen que la seguridad en su 

comunidad ha mejorado y proporcionan detalles sobre por qué perciben esta mejora, el 

presidente de la comunidad indica que antes de la construcción de las viviendas, cada familia 

vivian entre unos y otros muy alejados, esta forma de vivir hacían que cada familia sea 



76 
 

vulnerable a robos o asaltos, sin embargo, ahora por la construcción de viviendas modernas ha 

permitido vivir en tipo urbanización; en ese sentido en términos de seguridad se siente la 

mejoría. El 41.1% de los encuestados creen que la seguridad en su comunidad no ha mejorado 

porque al vivir en las viviendas tienen que dejar sus ganados como las alpacas alejado de las 

viviendas modernas, los mismos que se encuentran vulnerables a robo por parte de los abigeos 

que aún existen.  

5.2. Discusión 

Si te toman en cuenta que las investigaciones presentadas están vinculadas desde el 2015 

hasta hoy, se debe tener en cuenta que el estado peruano ha ido dando respuesta al problema de 

la vivienda en esta región, de este modo los análisis y tesis que se abordan señalan de manera 

diferente el tema de la vivienda rural y su impacto en la calidad de vida de las comunidades en 

la región de Puno, Perú. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva única y valiosa sobre este tema 

relevante para el desarrollo sostenible de las áreas rurales. 

 
Entre 2015 y 2019, se ejecutó un proyecto de vivienda social en la comunidad campesina 

de Qelqanqa, en Cusco, Perú, para combatir la extrema pobreza. Se construyeron viviendas 

de 37.80 metros cuadrados con comodidades básicas y se mejoró la infraestructura comunitaria. 

El proyecto se basó en una gestión participativa con la Comunidad Campesina, la 

Municipalidad, el Ministerio de Vivienda y un promotor inmobiliario. El costo total fue de S/ 

5,460,000.00, con empleos generados y precios de vivienda asequibles. Las familias 

beneficiarias participaron en la construcción, lo que les permitió usar sus ingresos para el ahorro. 

Los logros incluyeron un centro poblado, acceso a servicios básicos y un aumento en la 

autoestima y habilidades de la comunidad. 

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las encuestas planificadas. 



77 
 

Como respuesta a esta situación, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo Nº 008-2020-

SA, declarando la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un período de noventa días, con 

medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19. 

De este modo hay que señalar primer estudio realizado por Nativio A. (2016) se centra 

en el diseño de viviendas rurales bioclimáticas en la comunidad campesina de Ccopachullpa, 

distrito de Ilave. El autor se enfoca en la importancia de considerar factores climáticos, 

ubicación, orientación y distribución en el diseño de viviendas que mejoren la calidad de vida 

de los habitantes. Los resultados indican que el diseño propuesto cumple con los requisitos de 

confort térmico y puede sin necesidad de sistemas activos de calefacción. Este estudio resalta 

la importancia de la sostenibilidad y la adaptación al clima en la construcción de viviendas 

rurales. 

Por otro lado, Reynoso A. (2019) examina el impacto del Programa Nacional de 

Vivienda Rural en la calidad de vida de los beneficiarios en los centros poblados de Llanca y 

Quillisani, Distrito de Paratia. Este estudio combina enfoques cuantitativos y cualitativos para 

evaluar el bienestar y la calidad de vida de la población beneficiaria. Los resultados muestran que 

el programa contribuyó a mejorar la calidad de vida, especialmente en la reducción del 

hacinamiento. Sin embargo, no tuvo un impacto significativo en la salud, lo que sugiere que 

existen otros factores que influyen en este aspecto. 

Cari (2020) analiza el impacto de la vivienda rural en la calidad de vida de las familias 

en el centro poblado de Cojela, distrito de Caminaca. Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo 

y correlacional para determinar la relación entre la vivienda rural y la calidad de vida. Los 

resultados revelan una correlación significativa entre ambos, destacando que el 63.33% de las 

familias se siente satisfecho con la vivienda rural. Este estudio subraya la importancia de la 



78 
 

vivienda en la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales. 

En conjunto, estos estudios demuestran que la vivienda rural desempeña un papel 

fundamental en la calidad de vida de las comunidades rurales de Puno, contribuyendo al confort, 

la salud y el bienestar de sus habitantes. Además, destacan la necesidad de considerar factores 

climáticos y de diseño sostenible en la construcción de viviendas rurales para asegurar un 

impacto positivo a largo plazo en las comunidades. Estos hallazgos son relevantes para informar 

políticas públicas y programas de vivienda en la región y en otras áreas rurales. 

En primer lugar, se observa una notable mejora en las condiciones de habitabilidad de 

las viviendas. Esta modernización ha permitido la implementación de sistemas eléctricos y de 

iluminación más eficientes, lo que no solo ha contribuido a un uso más racional de la energía, 

sino que también ha generado un ambiente más seguro en los hogares. Estos resultados 

coinciden el estudio de Yañe (2019), que destacó la importancia de la vivienda como motor de 

recuperación económica y su impacto en la movilización de recursos y servicios públicos. 

En segundo lugar, la modernización ha propiciado una mayor integración social y 

cultural en la comunidad. La construcción de espacios comunitarios como plazas y parques ha 

facilitado el encuentro y la convivencia entre los habitantes. Además, se ha impulsado la 

preservación de la cultura local, lo que ha fortalecido la identidad de la comunidad. Estos 

hallazgos se asemejan a los resultados obtenidos por Reynoso (2019), quien encontró que los 

beneficiarios de programas de vivienda rural experimentaron una mayor sensación de 

inclusión y participación social 

En tercer lugar, se destaca la mejora en la economía local como resultado de la 

modernización de viviendas. Este proceso ha generado empleo en la comunidad, lo que ha 

contribuido al crecimiento económico local. Asimismo, se ha promovido la producción y 
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comercialización de productos locales, reduciendo la dependencia de productos importados. 

Estos efectos positivos en la economía local concuerdan con lo observado en el estudio de Yañe 

(2019), donde la construcción masiva de viviendas tuvo un impacto directo en el ingreso per 

cápita y la inversión gubernamental. 

Finalmente, los resultados obtenidos por la investigación sugieren que los datos 

obtenidos después de 2015 son interesantes para elaborar la comparación entre el nivel de vida 

en los hogares antes y después de la ejecución del proyecto de construcción de vivienda en el 

distrito de Ollantaytambo. Antes del proyecto, del año 2015 hasta 2021 se observa una 

distribución equitativa entre aquellos que percibían mejoras, los que consideraban que todo 

estaba igual y los que experimentaron un empeoramiento en sus condiciones de vida. Sin 

embargo, después de la implementación del proyecto, se destaca un impactante 67.1% de 

encuestados que reportaron mejoras en su calidad de vida. Estos resultados indican un cambio 

significativo en la percepción de la comunidad, sugiriendo un impacto positivo del proyecto en 

Ollantaytambo y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos sobre todo en orden de 

los servicios públicos. 

 En el estudio del proceso de modernización de viviendas en la Comunidad de Qelqanqa, 

ubicada en el Distrito de Ollantaytambo, Cusco, se debe destacar que se encuentra un vacío 

de información crucial que abarca desde el año 2020 hasta el 2021. Este período carece de 

datos y encuestas disponibles debido a las restricciones impuestas por la pandemia, fue 

decretada por el Ejecutivo Nacional que impidieron la aplicación de investigaciones en el 

terreno. Sin embargo, a pesar de este desafío, se han desarrollado variables de análisis con la 

información disponible hasta 2021, centrándose en el tema central del estudio: el proceso de 

modernización de viviendas en la comunidad. Las variables clave que se han tenido en cuenta 
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incluyen: 

Proceso de Modernización: Esta variable busca comprender y evaluar los cambios y 

mejoras implementados en las viviendas de la Comunidad de Qelqanqa durante el período de 

estudio (2015- 2021). Esto puede incluir aspectos como la infraestructura, la calidad de las 

viviendas, la incorporación de tecnologías modernas, y cualquier otro elemento que indique una 

actualización en el estándar de vida de los residentes. 

Impacto en la Comunidad: Se analizó cómo el proceso de modernización ha afectado a 

la comunidad en su conjunto. Esto puede incluyó cambios en la calidad de vida, el acceso a 

servicios básicos, el bienestar general de los habitantes y el fortalecimiento de la comunidad en 

sí. 

Efectos Económicos: Esta dimensión examinó cómo la modernización de viviendas ha 

influido en la economía de la Comunidad de Qelqanqa. Esto implico que se abordaron temas 

como el empleo local, la inversión en la comunidad y cualquier cambio en la situación financiera 

de los residentes, incluso el modo de cómo se fue desarrollando el desarrollo sostenible y 

sustentable de la región. 

Aspectos Sociales y Culturales: Se evalúa cómo la modernización de viviendas ha 

impactado en la cultura y las relaciones sociales dentro de la comunidad. Esto puede incluir la 

preservación de tradiciones, cambios en la dinámica familiar y la cohesión comunitaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

1) La modernización de viviendas es un proceso clave para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. En el caso de Qelqanqa, se logró una mejora en las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas en un 64%, lo que contribuyó a la mejora de la salud y el 

bienestar de sus habitantes. 

2) La modernización de viviendas también puede tener un impacto positivo en la economía 

local. En este caso, la modernización generó empleo en la comunidad y fomentó la 

producción y comercialización de productos locales, lo que impulsó el desarrollo económico 

local en un 73%. 

3) La modernización de viviendas puede contribuir a la preservación de la identidad cultural y 

las tradiciones locales en un 67%. En Qelqanqa, la modernización permitió la construcción 

de espacios comunitarios que fomentaron la convivencia entre los habitantes de la 

comunidad y la preservación de su cultura. 

4) La modernización de viviendas requiere una planificación cuidadosa y la participación 

activa de la comunidad. En el caso de Qelqanqa, la modernización fue un proceso 

participativo en el que se involucró a los habitantes de la comunidad en la toma de decisiones 

y la implementación de las mejoras en las viviendas. Esto permitió una mayor apropiación 

del proceso por parte de la comunidad y una mayor probabilidad de éxito en la 

implementación de las mejoras que incremento en un78%. 
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Recomendaciones 

1) Promover la participación activa de la comunidad en todo el proceso de modernización, 

desde la planificación hasta la implementación y el seguimiento. Esto permitirá una 

mayor apropiación del proceso por parte de la comunidad y una mayor probabilidad de 

éxito en la implementación de las mejoras. 

2) Asegurar una planificación cuidadosa y adecuada de los recursos para el proceso de 

modernización, considerando las necesidades y prioridades de la comunidad. La 

planificación adecuada permitirá una implementación más efectiva de las mejoras y 

una asignación justa y equitativa de los recursos. 

3) Realizar un seguimiento y evaluación periódicos del proceso de modernización de 

viviendas, para evaluar los resultados y hacer ajustes necesarios. Esto permitirá 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las mejoras realizadas. 

4) Integrar prácticas de construcción sostenible en el proceso de modernización de 

viviendas, incluyendo la incorporación de tecnologías limpias y renovables. Esto 

permitirá reducir el impacto ambiental de la modernización y contribuir a la lucha 

contra el cambio climático. 
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Matriz de Consistencia 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS: CASO COMUNIDAD DE QELQANQA, DISTRITO DE 
OLLANTAYTAMBO – CUSCO (2015-2021) 
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Anexo 01: Encuesta 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS POBLADORES DE 

LA COMUNIDAD DE QELQANQA 

 

a) Mejor 

b) Esta igual  

 c) Empeoro 

5.- EN COMPARACIÓN ANTES DE LA EJECUCION 

DEL PROYECTO DE TRANSICION DE VIVIENDA 

 

c) Pésimo  
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d) No tiene 

 

 

a) Agropecuaria 

b) Pesquería  

c) Negocio propio 

d) Otros…………. 

19.- ¿EN CUANTO MEJORO SU INGRESO MENSUAL?  

a) Entre 100 – 200  

b) Entre 300 – 400  

c) Entre 500 – 600 

d) De 600 a mas 

22.-EN SU HOGAR ACTUALMENTE, ¿LA ENERGÍA O 

COMBUSTIBLE QUE UTILIZA PARA COCINAR LOS 

ALIMENTOS ES: 

ENERGÍA O COMBUSTIBLE 
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( )Gas 
( )Kerosene 
( )Bosta 
( )Leña 
( )Otros 

VIDAD ECONOMICA Y COMERCIAL 

23.-PRINCIPALES CULTIVOS QUE PRODUCE:  

N
º 

Cultiv
o 

Arroba
s 

Superficie(Ha)
/ M2 

Rendimient
o por 
Kg/Ha 

1     
2     
3     
4     
5     

24.-¿MEJORO SU ACTIVIDDA AGRICOLA? 

a) Si 

b) No 

Si es  sí en que porcentaje se incrementó, especifique: 

……………………………………………………………… 

25.- ¿TIENE UD. GANADO VACUNO? 

1. ( ) Si cuantos ( ) 

2. ( ) No , pase a pgta 27 

 26.- MEJORO SU ACTIVIDAD GANADERA, LUEGO 

DEL PROYECTO  

a) Si 

b) No 

Si es  sí, en qué porcentaje se incrementó, especifique: 

……………………………………………………………… 

27.- ¿Tiene Ud. Alpacas? 

1. ( ) Si cuantos ( ) 

2. ( ) No , pase a pgta 27 

TOTAL De estas(os),¿ cuántas(os) son?: 

Suri?  Huacaya? Cruzados? 

    

26.- MEJORO SU TENENCIA DE ALPACAS LUEGO 

DEL PROYECTO  

a) Si 

b) No 

Si es  sí, en qué porcentaje se incrementó, especifique: 

……………………………………………………………… 

27.- ¿TIENE AVES DE CORRAL? 

1. ( ) Si cuantos ( ) 

2. ( ) No , pase a pgta 28  

Aves SI NO ¿En qué 
porcentaje 
se 
incrementó 
luego del 
proyecto? 

¿En qué 
porcentaje 
disminuyo 
, luego del 
proyecto? 

1.- Pollos, 
pollas de 
engorde 

    

2.-Gallinas     
3.-Gallos     
4.-Pavos     
5.-Patos   D  

 

28.- ¿MEJORO SUS INGRESOS ECONÓMICOS, 

LUEGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? 

a) Si 

b) No 

29.- COMERCIALIZACION DE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS Donde 
vende(código) 

¿Dónde 
venden? 
(1) En la 
plaza semanal 
del distrito 
(2)En las 
ferias 
organizadas 
por el Distrito 
(3)En las 
ferias 
organizadas 
por las 
comunidades 
(4)En Otro 
mercado 
(Indique 

Antes 
del 
proyecto 

Luego 
del 
proyecto 

Agrícolas   
Pecuarios   
Transformadores   
Artesanías   
Otros (indique)   

30.-¿MEJORO LA SALUD DE SU FAMILIA, LUEGO 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? 
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a) Si 

b) No 

31.-¿CONOCE QUE ES EL SISTEMA INTEGRAL DE 

SALUD? 

a) Si 

b) No 

32.-AFILIACION A UN SEGURO DE SALUD 

  Antes 
del 
proyecto 

Después 
del 
proyecto 

1.-  ¿Seguro integral de 
salud (SIS)?  

( ) ( ) 

2.- ¿ESSALUD? ( ) ( ) 
3.- ¿Seguro de fuerzas 

armadas o 
policiales? 

( ) ( ) 

4.- ¿ Seguro privado de 
salud? 

( ) ( ) 

5.- ¿ Otro seguro? ( ) ( ) 
6. Ninguno ( ) ( ) 

33.- ¿ES IMPORTANTE EL TURISMO EN SU 

LOCALIDAD? Especifique. 

a) Muy importante 

b) Importante 

c)Regular 

d)Poco importante 

Porqué……………………………………………… 

34.- ¿MEJORO EL TURISMO EN SU LOCALIDAD, 

especifique? 

a) Si, como ………………………………………………… 

b) No, porque……………………………………………… 

35.- ¿CÓMO ES TU PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c)Regular 

d)Malo, porque ……………………………………………. 

36.-¿ MEJORO LA SEGURIDAD EN SU COMUNIDAD? 

 

 

a) Si, como ………………………………………………… 

b) No, porque……………………………………………… 

37.-¿ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL CON 

RESPECTO AL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA 

VIVIENDA TRADICIONAL A LA VIVIENDA 

MODERNA? 

……………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………… 
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Anexo 02: Vias de acceso la comunidad de Qelqanqa 
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Anexo 3: aplicación de instrumento 
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C  
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Anexo 4: Comunicaciones cursadas a instituciones en la gestión de 
telecomunicaciones 
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Anexo 5: Comunicaciones cursadas a instituciones en la gestión de capacitación en 
piscicultura y artesanías a GEREPRO Cusco 
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Anexo 6: Comunicación cursada a directora de Órgano Desconcentrado de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


