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RESUMEN 

Propuesta de asociatividad para mejorar la gestión en Comités de productores de zonas 

de amortiguamiento del parque Cordillera Azul.  

En la actualidad, se acentúa la relevancia de un enfoque de responsabilidad social en las 

organizaciones puesto que las actividades comerciales se centran en planificar y ejecutar 

acciones en pro de su crecimiento económico, pudiendo repercutir negativamente en las 

condiciones ambientales y sociales, en ese sentido, se propuso como objetivo general 

elaborar una propuesta de asociatividad para mejorar la gestión en Comités de 

Productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul. El estudio 

correspondió de tipo básico, nivel descriptivo-propositivo y diseño no experimental; 

asimismo, se empleó un método analítico. La muestra estuvo conformada por 66 

productores y se utilizó como instrumento, el cuestionario. Los resultados reflejaron que la 

asociatividad en los Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul fue deficiente en un 54.5%, y la gestión deficiente en un 57.6%. Se concluyó 

que se elaboró una propuesta denominada “Fortaleciendo la Gestión Sostenible: 

Asociatividad para la Conservación en Comités de Productores de Zonas de 

Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul” la misma se basó en cinco actividades 

orientada a la implementación de actividades como capacitaciones, talleres sobre prácticas 

agrícolas sostenibles, reuniones de planificación estratégica y la creación de una matriz de 

seguimiento y evaluación, garantiza que los objetivos específicos se aborden de manera 

efectiva y se miden los resultados obtenidos con el fin de mejorar la gestión sostenible del 

entorno del Parque Cordillera Azul, asegurando un futuro más prometedor para las 

comunidades locales y la riqueza natural de la región. 

 

Palabras clave: asociatividad, gestión, responsabilidad social  
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ABSTRACT 

Associativity proposal to improve the management of buffer zone producer committees in 

the Cordillera Azul Park 

 

Nowadays, the relevance of a social responsibility approach in organizations is becoming 

more and more important because commercial activities are focused on planning and 

executing actions for economic growth, which can have negative repercussions on 

environmental and social conditions. The general objective was to develop an associative 

proposal to improve the management of Producers´ Committees in the buffer zones of 

Cordillera Azul Park. It was a basic, descriptive-propositive study with a non-experimental 

design, an analytical method was used. The sample consisted of 66 producers and a 

questionnaire was used as an instrument. The results showed that 54.5% of the producers´ 

committees in Cordillera Azul´s buffer zones were deficient in terms of associativity and 

57.6% were deficient in terms of management. In conclusion, a proposal entitled 

“Strengthening Sustainable Management: Associativity for Conservation in Producers´ 

Committees in the Buffer Zones of Cordillera Azul” was developed based on five actions 

aimed to implement activities such as training, workshops on sustainable agricultural 

practices, strategic planning meetings, and the creation of a monitoring and evaluation 

matrix which ensures that specific objectives are effectively addressed and results are 

measured in order to improve the sustainable management of the Cordillera Azul Park 

environment, ensuring a brighter future for local communities and the region&#39;s natural 

wealth. 

 

Keywords: associativity, management, social responsibility 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

La agricultura es catalogada como una de las actividades productivas más representativas 

dado el aporte sustancial que otorga al crecimiento económico y es que constituye el 4 % 

del producto interno bruto (PIB) mundial y, en algunos países menos adelantados, la cifra 

puede ascender al 25 % del PIB (The World Bank, 2022); no obstante, su relevancia estriba 

en mayor medida en que contribuye al abastecimiento alimentario de la población en aras 

de garantizar las necesidades de consumo y su consiguiente supervivencia; sin embargo, 

aunque se trata de un asunto crucial, la labor campesina puede ser descuidada por el 

estado (Beckman y Countryman, 2021). 

En ese sentido, la perseveración de los negocios agrícolas ha hallado un respaldo en la 

asociatividad. En Latinoamérica, el gobierno ha buscado incentivar la competitividad 

agrícola focalizándose en las cadenas de baja base productiva y las asociaciones 

agroindustriales, donde se organizan trabajadores campesinos en torno a empresas 

formales, que agregan su oferta de productos y acrecientan su nivel tecnológico a fin de 

incorporarse a los eslabones de la agroindustria, la comercialización y el consumo; no 

obstante, la realidad urge de reformas que fortalezcan el empoderamiento del 

campesinado auspiciar su autogestión (Araujo et al., 2021; Lluglla et al., 2022).  

Aunado a lo precedente, es conveniente acotar que el sector agrícola persiste como un 

importante impulsor del cambio climático por la deforestación, pérdida de biodiversidad y 

contaminación de los ecosistemas. Además de infracciones a los derechos humanos como 

trabajo forzoso (Voora et al., 2022). Por tanto, se requiere de una capacitación y 

supervisión constantes; además del empoderamiento en prácticas de gestión para 

optimizar el rendimiento de sus cultivos, traduciéndose en ganancias; contemplando el 

cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible (Sehat y Mailena, 2021).  

En esa línea, la gestión agrícola ha de comprometer la adopción de un enfoque de acción 

que configura tres ejes: a) mayor productividad en aras de la seguridad nutricional y el 

potenciamiento de los ingresos, b) mayor resiliencia para afrontar la vulnerabilidad 

climática y ecológica y, c) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

al ser responsable de entre el 19% y el 29% de las emisiones totales de GEI (The World 

Bank, 2021).  

En cuanto al panorama nacional, el desarrollo en el rubro agroexportador se subyace por 

el dinamismo de la agroexportación y, en los últimos años, se valora a la asociatividad 
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agrícola de pequeños productores como un factor que promueve las tasas de probabilidad 

de acceso a los mercados extranjeros a efecto de ofertar sus productos; comportando el 

despliegue de políticas gubernamentales que involucren su promoción. Asimismo, debe 

precisarse que también participan otras condiciones como el territorio, la solidez 

organizacional y la edad (Ramos, 2019). En ese marco, vale señalar la Ley de 

perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias 

(Ley No 31335, 2021).  

En el caso de la gestión, se aprecia una desatención pronunciada por parte del aparato 

estatal hacia las organizaciones agrícolas, sosteniéndose el aserto en la incipiente 

producción rural, la brecha de desigualdad y el fracaso de las políticas públicas agrarias 

en tanto que no se concretaron los objetivos enunciados que se distribuyen en aspectos 

como los derechos humanos, territorio, género, interculturalidad, desarrollo sostenible y de 

inclusión (Castillo et al., 2020). Por ende, debe acentuarse la gestión en el sector agrario 

para estructurar la producción y aumentar sus índices de rentabilidad y competitividad 

(Cotrina et al., 2020). 

Ahora bien, refiriéndose a la esfera coyuntural local de los comités de productores de zonas 

de amortiguamiento del parque Cordillera Azul, se han detectado dificultades en términos 

de organización y dirección puesto que no se percibe una postura de liderazgo y una 

adecuada delimitación de las tareas, además de contemplar las oportunidades para 

intercambiar conocimientos y conseguir un soporte técnico. Por consiguiente, los miembros 

todavía no identifican una cohesión y trabajo colaborativo en los comités; complicando el 

fortalecimiento de su sentido de pertenencia y de su compromiso.  

Por tanto, se estimó pertinente analizar la gestión actual realizada en los mencionados 

comités a propósito de determinar actividades de asociación más efectivas y que supongan 

la obtención de resultados satisfactorios. Y es que, de no contarse con un diagnóstico que 

informe sobre la realidad de la gestión, no se maximizó los beneficios de conformar los 

comités de productores a partir del diseño de una propuesta que promueva la instauración 

de lineamientos y la selección de acciones que impulsen su desarrollo. 

A partir de lo anterior se formuló como problema general ¿Cómo mejorar la gestión en 

Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul? Y como 

problemas específicos: a) ¿Cómo es la situación actual de la asociatividad en Comités de 

productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul? Y, b) ¿Cómo es la 

situación actual de la gestión en Comités de productores de zonas de amortiguamiento del 

parque Cordillera Azul? Finalmente, se señala que debido a la naturaleza de la 

investigación esta no contó con hipótesis de comprobación.  
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Por otro lado, los objetivos se centraron en elaborar una propuesta de asociatividad para 

mejorar la gestión en Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul, como objetivos de investigación se propusieron a) identificar la situación 

actual de la asociatividad en Comités de productores de zonas de amortiguamiento del 

parque Cordillera Azul, y b) identificar la situación actual de la gestión en Comités de 

productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul. 

El estudio se justificó de manera social en que, al proporcionar un reporte diagnóstico de 

la problemática actual, se facilitó la concientización de los miembros de los comités de 

productores; en aras de incrementar su disposición a analizar la información brindada y 

poder destinar una inversión a la implementación de una intervención que mejore las 

condiciones de gestión. Por otra parte, se planteó como justificación práctica, relacionada 

con la justificación social, comportó la aplicación de la propuesta que es el objetivo general 

del presente estudio, de este modo, podría generar una ventaja en producción y en los 

valores económicos de los comités de productores; tomando en cuenta un enfoque de 

desarrollo sostenible en sus actividades agrícolas. Respecto a la justificación teórica, se 

ofreció una contribución a la literatura científica cuya magnitud se aprecia en tanto que no 

se reportan muchas investigaciones nacionales que señalen como muestra a los comités 

de productores; de tal forma que se concibió como un precedente que puede orientar el 

diseño y ejecución de futuros estudios. Finalmente, en torno a la justificación metodológica, 

mencionar que los instrumentos que se emplearon fueron elaborados y, posteriormente, 

se verificó su adecuación a los estándares de calidad (validez y confiabilidad). Por ende, 

pueden ser utilizados en nuevos estudios que aborden las variables consideradas y en 

contextos similares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A propósito de seleccionar y describir las investigaciones precedentes que se desarrollaron 

en relación a las variables de estudio: asociatividad y gestión; se principia con los 

antecedentes internacionales. En la investigación de Parrales et al. (2021), en Ecuador los 

resultados indicaron que la mayoría de los productores no se encuentra asociada a causa 

de su escaso conocimiento relativo a los beneficios que comporta la asociatividad. 

Asimismo, existe un reducido nivel de asociación y un pronunciado enfoque de 

individualismo en la producción y comercialización, de modo que se venden los productos 

a intermediarios, suponiendo un bajo nivel de negociación. Se concluye, por ende, la 

necesidad de capacitación de los productos agrícolas.  

Asimismo, en el estudio efectuado por Pazmiño y Álvarez (2021), en Ecuador los hallazgos 

mencionaron que el sector popular y solidario optaba por la asociatividad como un modelo 

colectivo que impulse su competitividad entre los grupos autónomos de pequeños y 

medianos productores. Por otra parte, utilizaron estrategias de mejora continua, la 

innovación tecnológica e iniciativas destinadas a perfeccionar la producción. Se concluye, 

por ende, que la asociatividad significó una estrategia que coadyuva con el desarrollo 

cooperativo. 

Por otra parte, en la investigación llevada a cabo por Rivera et al. (2019), en Portugal. Los 

resultados hicieron extensivo que el capital social, que comprende aspectos con la 

confianza, la colaboración, el sentido comunitario, la cultura y la tradición desempeñan un 

rol que caracteriza la dinámica asociativa en favor del desarrollo de las empresas agrícolas 

y rurales europeas; de tal modo que se establecen políticas y normas de interacción que 

justifican su organización. Por tanto, se concluye que el capital social se vincula con la 

asociatividad. 

Entre los antecedentes nacionales, Lambayeque, en el estudio realizado por Sandoval 

(2022), los resultados señalaron que los productores agrícolas mantienen una óptica 

favorable en torno a la asociatividad, de modo que se predisponen a asociarse a fin de 

potenciar su desempeño productivo de arroz y, por tanto, superar su grado de 

competitividad en su mercado. En ese sentido, se reforzó la validez de la teoría del capital 

social. En conclusión, la asociatividad se relacionó significativamente con la competitividad 

mercantil.  
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Por otro lado, Lima, en la investigación de Rodríguez y Vicente (2020), los hallazgos 

evidenciaron que la confianza influye en el trabajo asociativo debido a que se ofrece 

garantía a los productores, además de que perciben responsabilidad y propuestas claras. 

Por otro lado, la planificación productiva también funcionó como factor puesto que los 

productores necesitan realizar una toma de decisiones que contemple alternativas de 

cultivos, escenario de mercado, proyección económica y riesgos implicados. En 

conclusión, solo la confianza y la planificación productiva son factores de la asociatividad.  

En el caso del estudio de Cama (2020), desarrollado en Apurímac, los resultados 

mostraron que el crecimiento económico se relacionó directa y significativamente con la 

asociatividad como modelo de gestión; así como también con las dimensiones de esta 

última: capacitación y tecnificación, reducción de costos, poder de negociación y el 

aumento de productividad. En conclusión, la decisión de asociarse se vincula con la 

potenciación económica de empresas. 

Entre los antecedentes locales, en la investigación de Trujillano (2022), San Martín. Los 

hallazgos evidenciaron que existe una relación significativa entre la asociatividad, la 

productividad y la comercialización como dimensiones de una gestión administrativa en los 

agricultores de café de Tocache; de manera que generan un efecto positivo en el 

crecimiento económico. Así, se concluyó que la asociatividad se vincula con la gestión 

eficaz, impulsando el desarrollo de los negocios agrícolas.  

Por otra parte, en el estudio de Lares (2020), San Martín. Los resultados expusieron que 

los aspectos económicos, ambientales y sociales manejados por la cooperativa agraria 

cacaotera Acopagro se encuentran ceñidas a los lineamientos de desarrollo sostenible y, 

al respecto, la asociatividad ha contribuido con la adecuación a tales discursos y políticas; 

afectando particularmente al afianzamiento de la sostenibilidad de la cadena productiva y, 

por consiguiente, a su crecimiento económico. En conclusión, la integración permitida por 

la asociatividad ha posibilitado el ajuste a directrices de desarrollo sostenible. 

Asimismo, en la investigación de Barrueto (2019), San Martín. Los resultados reportaron 

que la experiencia en la cooperativa se ha calificado como positiva y ha promovido la 

calidad de vida de los productos gracias al capital humano y la confianza dado que las 

decisiones adoptadas se derivan de una discusión que no incluye únicamente a la directiva 

sino a todos sus miembros. Además, se resalta el papel de las capacitaciones en el nivel 

de conocimiento y concientización del desempeño. Se concluyó que la asociatividad se 

valora como ventajosa de acuerdo al paradigma de gestión.  
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2.2. Fundamentos teóricos 

Variable 1. Asociatividad   

La asociatividad, pese a la amplia diversidad de autores que se han propuesto definirlas, 

parece que los conceptos confluyen en que respecta a un sistema colaborativo que integra 

pequeñas organizaciones, distinguiéndose por la preservación de su autonomía jurídica e 

independencia gerencial y, al mismo tiempo, por direccionarse a la consumación de un 

objetivo colectivo. La unión estratégica se fundamenta en principios de confianza,  

liderazgo, comunicación,  participación  y  compromiso; suponiendo una ventaja en tanto 

que surge un abordaje complementario proporcionando soporte de recursos (Román et al., 

2019).  

Asimismo, la asociatividad se ha conceptualizado como un proceso con una orientación 

práctica, donde sus miembros implicados debaten y resuelven el diseño y aplicación de 

objetivos y estrategias a propósito de lograr metas. Por ende, la asociatividad no se refiere 

a una participación eventual ya que los sistemas productivos permanecen cohesionados 

debido a una cercanía que transciende la ubicación geográfica puesto que se subyace en 

la confianza y comprensión recíprocas que conllevan a brindar respuestas acertadas ante 

amenazas externas relacionadas con la globalización (Wong et al., 2021).  

Importancia de la asociatividad   

La asociatividad se respalda en una serie de beneficios que han sido enumerados en la 

literatura científica y es que engloba inversiones en activos específicos de relación; la 

transferencia de conocimiento, la complementariedad de recursos en materia de 

productos, servicios y herramientas tecnológicas, y, por último, la reducción de costos de 

transacción; no obstante, tales ventajas no serían realizables de no incluirse un irrelevante 

factor y es el capital social que se comprende como una característica comunitaria que 

involucra las redes sociales, la normativa y la confianza recíproca (Rodríguez y Cervilla, 

2020).  

Asimismo, se sostiene que la asociatividad auspicia la resolución de problemas y la 

apertura de oportunidades; así como también la disposición a incorporar nuevas 

tecnológicas, promover el ingreso al mercado, el posicionamiento en el rubro comercial, la 

capacitación del personal, la promoción de la productividad, el acceso a la información, el 

cumplimiento de los estándares de calidad, la creación de productos novedosos, el logro 

de una ventaja competitiva más sólida (Vélez et al., 2019; Serrano et al., 2020).  

 

 



22 
 

 

 

Teorías de la asociatividad  

La fundamentación teórica que subyace la asociatividad se compone de variadas teorías, 

pudiendo nombrarse a la teoría del capital social, desde la perspectiva de Putnam, el 

capital social se relaciona con el ámbito comunitario y significa una reserva comunal que 

atañe a un conjunto de factores intangibles que asisten la cooperación y coordinación en 

pro de una meta común. De ello se deriva su desarrollo en un modelo de acción colectiva 

donde las interacciones se establecen y se conservan por valores como la confianza y la 

correspondencia, fomentando la participación en un marco de gobernabilidad democrática 

que acelera el crecimiento económico. Esta teoría, permite que los integrantes de una 

asociación, permitan maximizar el rendimiento (Cabrera, 2018; Guevara y Parra, 2019).  

Por otro lado, la teoría de los campos, planteada por Bourdieu, se basa en la premisa 

donde figuran dos concepciones básicas: campo y habitus. El campo se conceptúa como 

un espacio social en que surgen interacciones que son estructuralmente diferenciadas y 

que poseen cierta autonomía; además, la posición de sus miembros depende de su capital, 

que puede ser simbólico, cultural, económico, etc. Ahora bien, en comparación con la idea 

de campo que compromete un marco social, el habitus se perfila como la interiorización, 

pudiendo explicar la vigencia de ciertas configuraciones sociales. El habitus se define como 

un sistema de actitudes durables y transferibles que articulan experiencias ante un 

panorama coyuntural específico que puede motivar a la producción (Cerón, 2020; Vargas, 

2021).  

Evaluación de la variable  

En la presente investigación, la asociatividad fue medida a partir de una operacionalización 

constituida por dimensiones y son la optimización organizacional y el cuidado 

medioambiental, conteniendo cada una de ellas, cierta cantidad de indicadores que las 

describen. Por tanto, se detallan a continuación: 

Optimización organizacional: Alude al conjunto de preceptos y acciones direccionadas 

a mejorar la eficiencia y eficacia en la producción mediante el establecimiento de las 

condiciones propicias para generar un ambiente armónico y de cooperación de grupo en 

aras de la resolución de conflictos, implicando la detección de necesidades y expectativas 

de los trabajadores; así como también la atención a los objetivos previstos ( Mabe et al., 

2022; Mailyan y Shushunova, 2020). Por consiguiente, se acentúa en las decisiones 

apropiadas que estimulen el rendimiento del personal, focalizándose en variables que 

pudieran afectarla como el ambiente y la cultura organizacionales (Ramírez et al., 2022).  

- Capacitación de manejo empresarial: Concierne a la instrucción brindada a los 

trabajadores y que se ajusta a su rol desempeñado y a los objetivos empresariales; de 
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tal forma que se tomen decisiones atinadas y que generen resultados efectivos y 

beneficiosos (Ramírez et al., 2022). 

- Realización de procesos de innovación: Atañe a la ejecución de actividades destinadas 

a plantear y desarrollar ideas novedosas que modifiquen el funcionamiento estándar en 

la empresa en materia de objetivos, métodos y administración, en pro de optimizar los 

índices de productividad (Ramírez et al., 2022). 

- Establecimiento de reuniones: Se refiere a la convocatoria de reuniones que no solo se 

direccione a invitar a los miembros de la directiva sino a todos los integrantes a fin de 

ser coherente con la gobernabilidad de naturaleza democrática que caracteriza a la 

asociatividad (Ramírez et al., 2022). 

- Asistencia técnica: Consiste en el soporte provisto por especialistas en diferentes áreas 

con la finalidad de resolver los problemas ágil y oportunamente, a partir de una 

orientación profesional que auspicie a un proceder informado y orientado a resultados 

(Ramírez et al., 2022). 

- Información de insumos agrícolas: Corresponde a los datos detallados y actualizados 

sobre los insumos empleados en las faenas agrícolas, los cuales son organizados a fin 

de facilitar su acceso en el momento propicio, evitando la dilatación de la ejecución de 

los procesos (Ramírez et al., 2022). 

Cuidado medioambiental: Se refiere a la implementación de prácticas alineadas a los 

principios de desarrollo sostenible donde la productividad no compita con el equilibrio 

ecológico, de tal modo que, en las faenas agrícolas, la selección de los insumos, la 

labranza de conservación, el almacenamiento, los testeos de nutrientes, los 

procedimientos no comporten un impacto considerablemente negativo en el 

medioambiente, calificándose como una actitud de responsabilidad empresarial ( Juríčková 

et al., 2020; Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2022).  

- Programa de residuos: Respecta al manejo sistemático y sostenible de los desechos 

producto del ejercicio agrícola en favor de la desvinculación de las presiones 

ambientales aunadas al crecimiento económico y, por consiguiente, prevenir las 

presiones sobre el suelo, la biodiversidad y la seguridad alimentaria mundial (Koul et 

al., 2022), controlando la contaminación en el entorno (He et al., 2019).  

- Control de arvenses: Se define como la gestión de densidad malezas mediante 

procedimiento técnicos de agricultura ecológica con el objetivo de maximizar el 

rendimiento y, al mismo tiempo, velar por el balance ambiental; evitando una 

focalización excesiva en la rentabilidad inmediata (De Mastro et al., 2021; Machleb et 

al., 2020).  
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- Buenas prácticas ambientales: Hace mención a la diversidad de procedimientos 

empleados que garantizar la sostenibilidad ambiental; mientras, paralelamente, 

optimizan o, al menos, mantienen la productividad agrícola. Ello se consolida a partir de 

una utilización eficiente de los recursos naturales y el afianzamiento de la capacidad de 

adaptación al cambio climático y la variabilidad climática (Piñeiro et al., 2020).  

Variable 2. Gestión  

La gestión se conceptualiza como un sistema estratégicamente articulado de iniciativas y 

acciones fundamentadas en un diagnóstico preliminar y exhaustivo del escenario vigente 

en la empresa referida; las cuales apuntan al manejo organizacional y demandan del 

desarrollo de actividades especializadas en aras del efectivo uso de recursos disponibles 

(humanos, materiales, tecnológicos, etc.) y el encauzamiento de esfuerzos para la 

coordinación y dirección que fomenten la prevención de incidencias contraproducentes y 

promover la consecución de los objetivos planteados (González et al., 2020).  

En el sector agrícola, la sistematización de procesos de gestión exige soluciones prácticas 

que involucra un trabajo conjunto que incluya la experiencia, conocimiento y técnica de los 

agricultores con las facilidades provistas por las herramientas tecnológicas a propósito de 

identificar problemas imprevistos cuya detección es compleja a través de una inspección 

visual en controles eventuales (Saiz y Rovira, 2020). Por ende, debe implicar el 

acondicionamiento competitivo de la actividad agrícola y la unificación del acceso a los 

apoyos estatales para las entidades comerciales que funcionan en un territorio agrícola 

determinado; auspiciando el crecimiento de las empresas (Arrieta et al., 2020).  

Importancia de la gestión  

En primera instancia, señalar que la agricultura constituye una actividad productivo que 

aporta al producto bruto interno (PBI) del país; pero el afrontamiento de problemáticas 

como la corrupción, informalidad y las brechas de competitividad afectarían tal cometido 

(Ccama et al., 2019). Así, es necesario enfatizar en la gestión en los negocios agrícolas 

ante una urgencia de satisfacer las necesidades de subsistencia de la población dado que 

la agricultura representa una fuerza laboral primaria que sostiene a la industria alimentaria. 

Por tanto, en pro de mejorar la calidad de su producción, la gestión compromete un 

progreso acorde a los avances tecnológicos y a los cambios ambientales para la 

explotación de la automatización y comunicación en los procesos de cultivo y 

comercialización (Trivelli et al., 2019).  

Teorías de la gestión  

Entre los enfoques teóricos que subyacen a la gestión, vale citar a la teoría del principio 

administrativo, postulada por Henri Fayol, propuso que la responsabilidad gerencial se 
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resume en cinco directrices fundamentales y son la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control que coadyuvan con la sostenibilidad a la cadena productiva. El autor 

contempla que una entidad ha de desempeñar actividades específicas para gestionar 

eficazmente el trabajo y a su equipo. Su premisa, por otra parte, se integró por cinco 

componentes de la función administrativa tales como la previsión para el cumplimiento de 

un proyecto futuro, la organización de los recursos en la ejecución de un plan, dictar 

instrucciones precisas al personal, trabajar en equipo y comparar el rendimiento actual de 

la organización con el proyecto convenido a fin de medir el resultado alcanzado, detectar 

mejoras y pactar medidas correctivas cuando las circunstancias lo ameriten (Adebayo, 

2019).  

Por otro lado, también existe la teoría de gestión planteada por Stoner y Gilbert, donde se 

consideran seis aspectos elementales y son los sucesivos: a) distribución de la 

organización, que comprende el diseño de un organigrama a propósito de elaborar la 

estructura jerárquica de la entidad; b) disposición de responsabilidad, que atañe a un 

contexto práctico alusivo a los roles del personal y de sus secciones; c)  procedimientos, 

que corresponde a un grupo de métodos congruentes con los esquemas utilizados en la 

fiscalización y supervisión de operaciones; d) proceso, que hace referencia a un ciclo 

integral de gestiones sistematizadas con miras al logro de los objetivos; e) recursos 

financieros, tecnológicos, materiales, entre otros; y, por último, f) recursos humanos, cuyo 

manejo parte de la consigna de que la contratación y mantenimiento del personal se rija 

por una política de mérito (Ventrua, 2021).  

Evaluación de la variable  

La variable gestión fue examinada mediante una operacionalización ideada a partir de la 

teoría de Fayol, aunque se contemplaron cuatro dimensiones y son la planificación, la 

organización, la dirección y el control; detallados a continuación:  

Planificación: Es calificada como el primer paso básico de una gestión estratégica y 

consiste en la delimitación de objetivos y funciones, la designación de los recursos 

necesarios y la asignación de responsabilidades, acompañadas de una descripción exacta 

de las tareas y el tiempo previsto para su desarrollo (Chicaiza et al., 2022).  

- Cumplimiento de trabajos en tiempos estipulados: Constituye una medida valorativa que 

apunta a la eficacia del desempeño del personal en materia del tiempo invertido en la 

ejecución de las tareas vinculadas con su función; de tal forma que contribuya con el 

progreso organizacional (Rangel et al., 2018).  

- Fijación de objetivos: Consiste en la determinación de los objetivos; es decir, 

enunciados que respectan a los resultados deseados en concordancia con la misión y 
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visión que ostente la organización; no obstante, tales objetivos han de ser claros, 

realizables y medibles a fin de efectivizar su inclusión en los proyectos (Fernández et 

al., 2019) 

Organización: Se perfila como la esquematización que sustente la distribución de 

actividades; así como también la repartición de los recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y de información) en aras de consumar un trabajo y concretar los objetivos 

propuestos. Debe añadirse que la asignación de funciones ha de estar sujeta a las 

características del puesto y las competencias para asumirlo (Julio, 2020).  

- Desarrollo de estrategias: Se refiere a la elaboración de un plan de acción administrativo 

que permita el ascenso del posicionamiento en el mercado mediante la optimización de 

la producción, la satisfacción de los clientes y el mejoramiento de los valores de 

desempeño en el negocio desde una mirada contextual dada por un análisis comercial 

(Torres et al., 2020).  

- Conocimiento de funciones: Se concibe como el proceso que involucra el 

reconocimiento de las acciones demandadas para consumar una interacción y el 

intercambio de cadenas de conocimiento, tomando en cuenta la aplicación de 

plataformas de innovación y la competitividad en pro de la generación de nuevos rubros 

de integración (Barreno, 2019).  

Dirección: Concierne a la configuración de tareas coordinadas y alineadas a las 

estrategias, encauzando los esfuerzos a las metas establecidas, contemplando factores 

como el liderazgo, la motivación y la comunicación, posibilitando el trabajo colaborativo 

entre los trabajadores situados en los diversos niveles del negocio (Corredor et al., 2021).  

- Progreso de objetivos: Respecta a la medida de avance en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la organización de conformidad con la pertinencia de sus 

indicadores y su coincidencia con el rendimiento actual de la entidad (Ramírez et al., 

2021).  

- Motivación de personal: Hace alusión al incentivo provisto por el directivo de la 

organización a sus empleados, de tal modo que su comportamiento se oriente a 

satisfacer las expectativas organizacionales mediante su adecuado desenvolvimiento 

(Rivero y Araque, 2022).  

- Comunicación: Se define como un mecanismo lingüístico cuyo propósito reside en 

promocionar el orden, reafirmar la autoridad y garantizar el cumplimiento de las 

funciones y objetivos asociados con la productividad organizacional (Pineda, 2020).   

Control: Alude a la verificación del cumplimiento de las tareas a partir de evaluaciones 

periódicas donde se contrasta el desenvolvimiento de las distintas áreas organizacionales 
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en consonancia con las políticas y objetivos, con la finalidad de emplear medidas 

correctivas, realizar un seguimiento continuo y actualizar los datos para proporcionar un 

soporte a la directiva (Mendoza y Moreira, 2021).  

- Liderazgo: Colección de competencias requeridas para el ejercicio de la influencia que 

aporte en la dirección y motivación del personal implicado, de tal manera para que se 

concreten metas comunes, además de auspiciar su proactividad, observable mediante 

su planteamiento de idas e iniciar convocatorias entre miembros (Alatrista, 2020).  

- Desempeño laboral: Se conceptúa como la respuesta ante el logro de las actividades 

designadas; en congruencias con las demandas y requisitos organizacionales que 

conciernen a los preceptos de eficiencia, eficacia y efectividad en aras del éxito y de la 

competitividad (Quijandria et al., 2022)  

- Retroalimentación: También llamado feedback, hace mención a una devolución al 

trabajador o grupo de empleados tras haber visualizado la ejecución de sus tareas; 

involucrando el énfasis tanto en las oportunidades de mejora como en las falencias 

detectadas con la finalidad de que su rendimiento sea optimizado (Arana et al., 2020).  

Propuesta  

A efecto a la investigación, tras haber recogido la información requerida, se elaboró una 

propuesta respecto a la asociatividad que se conceptualiza como una configuración de 

actividades cohesionadas y estructuradas direccionadas a un propósito concreto; 

justificándose su formulación en una confluencia teórico-práctica que sugiere ventajas 

observables y/o mediables para la entidad donde se aplique (Cerecero, 2018). Por tanto, 

el desarrollo de una propuesta de asociatividad se traduce en beneficios que se resumen 

en una promoción de la productividad desde una premisa estratégica (Serrano et al., 2020).  

Etapas de la propuesta. En pro del desarrollo de la propuesta, se consideraron cuatro 

etapas. La primera alude a la elaboración de un diagnóstico situacional que corresponde 

a los comités de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, contemplando como 

actividades la revisión de la literatura, estructuración de las características, la identificación 

de deficiencias en materia de asociatividad y gestión. Luego, la segunda etapa concierne 

a la definición de los componentes básicos que conformaron la propuesta; tomando en 

cuenta los resultados alcanzados y el análisis teórico. Respecto a la tercera etapa, 

comportó el diseño de la propuesta de asociatividad: objetivos, justificación, sustentación 

teórica y fases de actuación. Por último, la cuarta etapa implicó la verificación de la 

propuesta, mediante expertos que valoraron la pertinencia y validez. 

Cronograma de la propuesta. A decir de Pinargote et al.(2020), el cronograma es 

utilizado para establecer las fechas relacionadas a la ejecución de las actividades 
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contempladas de manera secuencial, en donde, se incluye la delimitación de los objetivos 

según un calendario que depende de la disponibilidad del autor. Asimismo, el cronograma 

implica, además de la selección de fechas, espacios y recursos de cada etapa; 

posibilitando que el reconocimiento de qué, cómo y cuándo realizar la ejecución (Asturias 

Corporación Universitaria, 2022).  

Evaluación económica de la propuesta. En consonancia con lo expuesto por Llonto et 

al. (2021), la valoración económica se entiende como la descripción y selección de aquellos 

materiales requeridos en pro del desarrollo de la propuesta; lo que abarca bienes y 

servicios. La evaluación económica se sustenta en la necesidad de la creación de un 

margen presupuestal aproximado de los gastos involucrados. Por otro lado, conlleva la 

identificación de la modalidad de financiamiento; es decir, si se logró con fondos propios 

y/o externos.  

Factibilidad financiera de la propuesta. Al respecto, la propuesta de asociatividad 

necesita de la inclusión de la factibilidad financiera ya que consiste en la definición de 

indicadores financieros y económicos; viabilizando una proyección numérica en torno al 

flujo de fondos de inversión. Asimismo, coadyuva a la proyección del tiempo de retorno de 

la inversión y las ventajas potenciales en función al plan económico llevado a cabo 

(Cardoso et al., 2019).  

2.3. Definición de términos básicos 

Asociatividad. Sistema colaborativo que integra pequeñas organizaciones, 

distinguiéndose por la preservación de su autonomía jurídica e independencia gerencial y, 

al mismo tiempo, por direccionarse a la consumación de un objetivo colectivo (Román et 

al., 2019). 

Conocimiento de funciones. Proceso que implica el reconocimiento de acciones 

demandadas para una interacción y el intercambio de cadenas de conocimiento, tomando 

en cuenta la aplicación de plataformas de innovación y la competitividad (Barreno, 2019). 

Control. Verificación del cumplimiento de las tareas a partir de evaluaciones periódicas 

donde se contraste el desenvolvimiento de las distintas áreas organizacionales en 

consonancia con las políticas y objetivos, con la finalidad de emplear medidas (Mendoza y 

Moreira, 2021). 

Cuidado medioambiental. Implementación de prácticas ceñidas a los principios de 

desarrollo sostenible donde la productividad no compita con el equilibrio ecológico, de tal 

modo que no comporten un impacto negativo en el medioambiente (OECD, 2022).  
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Desarrollo de estrategias. Elaboración de un plan de acción que permita el ascenso del 

posicionamiento en el mercado mediante la optimización de la producción, la satisfacción 

de los clientes y el mejoramiento de los valores de desempeño en el negocio (Torres et al., 

2020). 

Dirección. Configuración de tareas coordinadas y alineadas a las estrategias, encauzando 

los esfuerzos a las metas establecidas, contemplando factores como el liderazgo, la 

motivación y la comunicación (Corredor et al., 2021) 

Gestión. Sistema estratégicamente articulado de acciones fundamentadas en un 

diagnóstico preliminar del escenario vigente en la empresa; las cuales apuntan al manejo 

organizacional y demandan del desarrollo de actividades especializadas (González et al., 

2020). 

Optimización organizacional. Conjunto de preceptos y acciones orientadas a mejorar la 

eficiencia y eficacia en la producción mediante el establecimiento de las condiciones 

propicias para un ambiente armónico y de cooperación de grupo (Mailyan y Shushunova, 

2020).  

Organización. Esquematización que sustente la distribución de actividades; así como 

también la repartición de los recursos en aras de consumar un trabajo y concretar los 

objetivos propuestos (Julio, 2020). 

Planificación. Paso elemental de una gestión estratégica y consiste en la delimitación de 

objetivos y funciones, la designación de los recursos necesarios y la asignación de 

responsabilidades (Chicaiza et al., 2022). 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ámbito de la investigación 

3.1.1 Ubicación política 

El presente estudio se desarrolló en los comités de productores de cacao y café de zonas 

de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, creado en el año 2001 por 

Decreto Supremo N°031-2001-AG y teniendo como objetivo la conservación de los hábitats 

amenazados como los pantanos de altura y las comunidades biológicas en roca (Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado [SERNANP], 2019). 

3.1.2 Ubicación geográfica 

El Parque Nacional Cordillera Azul está localizado en las provincias de Bellavista, Picota, 

Tocache y San Martín en el departamento de San Martín; la provincia de Ucayali en el 

departamento de Loreto; la provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali y la 

provincia Leoncio Prado en el departamento de Huánuco (SERNANP, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Ubicación geográfica del Parque Nacional Cordillera Azul 

Fuente: SERNANP, 2019.  
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3.2. Sistema de variables 

Variable observacional 1: Propuesta de asociatividad.  

Variable empírica 1: Dimensión optimización organizacional, agrupando como 

indicadores a la capacitación de manejo empresarial, la realización de procesos de 

innovación, el establecimiento de reuniones, la asistencia técnica y la información de 

insumos agrícolas.  

Variable empírica 2: Dimensión cuidado medioambiental, comprendiendo como 

indicadores al programa de residuos, el control de arvenses y las buenas prácticas 

ambientales.  

Variable observacional 2: Gestión.   

Variable empírica 1: Dimensión planificación, que abarca como indicadores al 

cumplimiento de trabajos en tiempos estipulados y la fijación de objetivos.  

Variable empírica 2: Dimensión organización, teniendo como indicadores al desarrollo de 

estrategias y el conocimiento de funciones.  

Variable empírica 3: Dimensión dirección, encerrando como indicadores al progreso de 

objetivos, la motivación de personal y la comunicación.  

Variable empírica 4: Dimensión control, que agrupa como indicadores al liderazgo, el 

desempeño laboral y la retroalimentación.  

Tabla 1. 
Descripción de variables por objetivo específico 1 

Objetivo específico № 1: Identificar la situación actual de la asociatividad en Comités de 

productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul. 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Asociatividad  

Optimización organizacional, 

cuidado medioambiental 

 

Cuestionario Ordinal 

 

Tabla 2. 
Descripción de variables por objetivo específico 2 
Objetivo específico № 2: Identificar la situación actual de la gestión en Comités de productores de 

zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul. 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Gestión  
Planificación, organización, 

dirección y control 
Cuestionario Ordinal 
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3.3 Diseño de la investigación 

3.3.1 Tipo y nivel de la investigación 

La investigación fue tipificada como básica puesto que se focalizó en la producción de 

conocimientos que contribuyen con la comprensión de las variables abordadas; de tal 

manera que suponga un progreso para la literatura científica (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica [Concytec], 2020).  

En cuanto al nivel del estudio, este se situó en un nivel descriptivo dado que se centró en 

la agrupación de características obtenidas en función a los objetivos y operacionalización 

de las variables; pudiendo aportar una visión de la realidad a partir de parámetros 

específicos (Ramos, 2020). Además, se buscó brindar una alternativa de solución ante el 

problema sujeto a análisis (García & Sánchez, 2020).  

3.3.2 Población y muestra 

Población: La población se conceptualiza como un grupo de elementos, que pueden ser 

individuos, los cuales comporten atributos comunes y que constituyen un interés para el 

investigador en tanto que es de utilidad para el desarrollo del estudio (Carhuancho et al., 

2019). En concordancia con lo expuesto, la población estuvo conformada por 66 

productores pertenecientes a los comités de productores de las zonas de amortiguamiento 

del Parque Nacional Cordillera Azul.  

Muestra: La muestra se conceptúa como un segmento extraído de la población y cuyo 

tamaño se establece de acuerdo con el tipo de muestreo utilizado, que poder ser 

probabilístico o no probabilístico; dependiendo de ello, además, su representatividad 

(Ñaupas et al., 2018). La muestra fue integrada por 66 productores pertenecientes a los 

comités de productores de las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera 

Azul.  

Criterios de inclusión 

● Los productores de los comités de la zona de amortiguamiento que firmen la ficha de 

consentimiento informado.  

● Los productores que cuenten con una permanencia en los comités no menor a seis 

meses.  

Criterios de Exclusión 

● Los productores que revoquen su participación. 

● Los productores que no llenen adecuadamente los cuestionarios.  
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● Los productores que presenten algún malestar de índole física y/o psicológica que 

dificulte su participación.   

3.3.3 Diseño analítico, muestral y experimental 

La investigación se rigió por un diseño no experimental, que se distingue por evitar la 

manipulación intencional de las variables ya que el propósito estriba en la observación, 

recogida y posterior análisis de los datos; prescindiendo de una intervención en el 

acontecer de los fenómenos. Además, fue de corte transversal dado que los datos se 

evaluaron en una sola ocasión (Sánchez, 2019).  

3.4 Procedimientos de la investigación 

Tras la administración de los instrumentos a los miembros de los comités de productores; 

los datos recolectados fueron trasladados a una hoja de cálculo del programa de Microsoft 

Excel, donde se llevó a cabo el tratamiento estadístico-descriptivo, coadyuvando con la 

elaboración de las tabulaciones que correspondan, conteniendo resultados sobre 

frecuencias y cifras porcentuales. Posteriormente, los hallazgos fueron interpretados en 

concordancia con los objetivos establecidos para luego, diseñar una propuesta 

fundamentada en los resultados alcanzados.  

3.4.1. Actividades del objetivo específico 1 

En este apartado, se reconoció la realidad problemática actual en torno a la asociatividad 

a partir de la perspectiva que manejan los productores que fueron encuestados; lo cual se 

logró mediante la aplicación de un primer cuestionario a través de la técnica de la encuesta. 

El instrumento estuvo compuesto por ítems, siendo aplicados en una única oportunidad. 

En ese sentido, se construyó un marco coyuntural más concreto e informativo.  

3.4.2. Actividades del objetivo específico 2 

En aras de la consecución del segundo objetivo, que se direcciona a identificar el nivel de 

gestión de los miembros de los comités de productores, se aplicó un segundo cuestionario 

integrado por reactivos; midiéndose la gestión a partir del uso de la técnica de la encuesta. 

En consecuencia, se conoció la perspectiva de los productores sobre la gestión perciba en 

los nombrados comités.  
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3.5  Autorizaciones y permisos 

No cumple 

3.6 Control ambiental bioseguridad 

No cumple 

3.7 Cumplimiento de principios éticos 

La redacción del presente proyecto de estudio se alineó a las directrices que componen la 

normativa provista por la APA; en tanto que los contenidos que figuran en el informe han 

sido citados procurando referenciar a sus autores, tomando en cuenta el formato de citas 

y consideraciones adicionales que se requieran.  

Por otro lado, con relación a los preceptos éticos que regularon la ejecución del proyecto; 

de acuerdo con lo sostenido por Alvarez (2018), se eligieron los éticos de autonomía y 

beneficencia. Así, el principio de autonomía involucró la entrega del consentimiento 

informado, comunicando a los potenciales participantes acerca del objetivo del estudio y 

de sus derechos ya que se busca que su decisión de ser incluidos en la investigación no 

solo sea voluntaria sino informada. Luego, el principio de beneficencia atañe a que se 

prevendrán el compromiso de posibles daños durante la examinación de los participantes.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultado específico 1 

Tabla 3. 

Calificar la asociatividad 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Deficiente 30 69 36 54.5% 

 Regular 70 109 18 27.3% 

 Eficiente 110 150 12 18.2% 

Total   66 100.0% 

Los resultados de la tabla anterior muestran que la asociatividad en los Comités de 

productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul es calificada como 

deficiente en su mayoría por el 54.5%, seguido es regular en un 27.3% y eficiente en un 

18.2%, debido a que, no se suele ofrecer capacitaciones a los productores para que 

puedan conocer cómo manejar el negocio, lo cual genera que no conozcan el 

funcionamiento del negocio, aunado a ello, las reuniones son poco frecuentes y ello genera 

que no se tengan avances como comité, así mismo, se señala que el comité no siempre 

en sus actividades productivas incluye el control de malezas, donde no se tiene en claro 

como identificar las mismas ni se aseguran prácticas adecuadas para el medioambiente.  

Estos hallazgos se vinculan con los planteamientos de Parrales et al. (2021) quienes 

expusieron la mayoría de los productores no se encuentra asociada a causa de su escaso 

conocimiento relativo a los beneficios que comporta la asociatividad, asimismo, existe un 

reducido nivel de asociación y un pronunciado enfoque de individualismo en la producción 

y comercialización, de modo que se venden los productos a intermediarios, suponiendo un 

bajo nivel de negociación. Se concluye, por ende, la necesidad de capacitación de los 

productores agrícolas. A su vez se respalda con los hallazgos de Rodríguez & Vicente 

(2020) quienes exponen que la confianza influye en el trabajo asociativo debido a que se 

ofrece garantía a los productores, además de que perciben responsabilidad y propuestas 

claras, por otro lado, la planificación productiva también funciona como factor puesto que 

los productores necesitan realizar una toma de decisiones que contemple alternativas de 

cultivos, escenario de mercado, proyección económica y riesgos implicados; de igual forma 

concuerda con Barrueto (2019) quien resalta el papel de las capacitaciones en el nivel de 

conocimiento y concientización del desempeño. Teóricamente concuerda con Wong et al. 
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(2021) quienes dieron a conocer que la confianza y comprensión recíprocas que conllevan 

a brindar respuestas acertadas ante amenazas externas relacionadas con la globalización  

4.2 Resultado específico 2 

Tabla 4. 

Calificar la gestión 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Deficiente 30 70 38 57.6% 

 Regular 71 111 17 25.8% 

 Eficiente 112 150 11 16.7% 

Total   66 100.0% 

Los resultados de la tabla anterior muestran que la gestión en los Comités de productores 

de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul es calificada como deficiente en 

su mayoría por el 57.6%, seguido es regular en un 25.8% y eficiente en un 16.7%, debido 

a que, no se tiene un objetivo específico, lo cual genera que las acciones no sean precisas 

y claras, además que estas actividades no tengan coherencia con su misión y visión, de 

igual forma rara vez se distribuyen las actividades entre los miembros, así como la 

información proporcionada no siempre es comunicada y muy pocas veces se evalúan las 

actividades para hacer un proceso de retroalimentación de las actividades analizando los 

elementos buenos y malos de todo el proceso. 

Estos hallazgos se vinculan con los planteamientos de Rivera et al. (2019), quienes 

señalaron que el capital social, que comprende aspectos con la confianza, la colaboración, 

el sentido comunitario, la cultura y la tradición desempeñan un rol que caracteriza la 

dinámica asociativa en favor del desarrollo de las empresas agrícolas y rurales europeas; 

de tal modo que se establecen políticas y normas de interacción que justifican su 

organización, por tanto, el capital social se vincula con la asociatividad. De igual manera 

coincide con los planteamientos de Cama (2020), quien dio a conocer que el crecimiento 

económico se relacionó directa y significativamente con la asociatividad como modelo de 

gestión; así como también con las dimensiones de esta última: capacitación y tecnificación, 

reducción de costos, poder de negociación y el aumento de productividad y, con los 

postulados de Trujillano (2022), quien expuso que existe una relación significativa entre la 

asociatividad, la productividad y la comercialización como dimensiones de una gestión 

administrativa en los agricultores de café de Tocache; de manera que generan un efecto 

positivo en el crecimiento económico. Teóricamente González et al. (2020), refirieron que 

el encauzamiento de esfuerzos para la coordinación y dirección que fomenten la 
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prevención de incidencias contraproducentes y promover la consecución de los objetivos 

planteados. 

4.3 Resultado objetivo general 

Elaborar una propuesta de asociatividad para mejorar la gestión en Comités de 

productores de zonas de amortiguamiento del parque Cordillera Azul 

"Fortaleciendo la Gestión Sostenible: Asociatividad para la Conservación en 

Comités de Productores de Zonas de Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul" 

El Parque Cordillera Azul, con su riqueza biológica y ecosistemas únicos, representa un 

tesoro invaluable para la conservación de la biodiversidad y la protección del medio 

ambiente, sin embargo, la sostenibilidad de esta área protegida depende en gran medida 

del cuidado y manejo responsable de las zonas de amortiguamiento que la rodean, en este 

sentido, los Comités de Productores desempeñan un papel fundamental al trabajar de la 

mano con las comunidades locales para promover prácticas sostenibles que armonicen la 

conservación con el desarrollo socioeconómico. La propuesta desarrollada, "Fortaleciendo 

la Gestión Sostenible: Asociatividad para la Conservación en Comités de Productores de 

Zonas de Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul", surge como una respuesta a los 

desafíos identificados en los resultados anteriores, en este contexto, la optimización 

organizacional y el enfoque en la asociatividad se basa en pilares fundamentales para 

mejorar la eficacia de los Comités de Productores y, en consecuencia, contribuye de 

manera significativa al cuidado medioambiental, la planificación efectiva, la organización 

adecuada, la dirección estratégica y el control adecuado de las actividades. 

La presente propuesta se orienta hacia el logro de objetivos específicos, cada uno de ellos 

respaldado previamente por actividades concretas que apuntan a cerrar las brechas y 

superar las debilidades identificadas, debido a que, al fortalecer la asociatividad entre los 

productores, mejorar la planificación y coherencia de las acciones, distribuir tareas de 

manera equitativa y garantizar una comunicación efectiva, así como promover prácticas 

sostenibles y el cuidado responsable del medio ambiente, se espera potenciar el impacto 

positivo de los Comités de Productores en el entorno del Parque Cordillera Azul, por tanto, 

se resalta que esta propuesta representa una oportunidad valiosa para fortalecer la gestión 

sostenible y asegurar un futuro más prometedor para las comunidades locales y la riqueza 

natural del Parque Cordillera Azul. Con la colaboración de los productores y la 

implementación efectiva de estas estrategias, podemos avanzar hacia un modelo de 

desarrollo que garantice la protección de nuestro patrimonio natural para las generaciones 

venideras. 
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Actividad 1.  Implementar un programa de capacitación.  

Objetivo: Mejorar la asociatividad y la capacitación de los productores. 

Estrategia orientada para los productores del comité sobre gestión del negocio y prácticas 

sostenibles, puedan realizar talleres, charlas y sesiones de formación impartidas por 

expertos en temas agrícolas y ambientales, donde, se abordaron temas como técnicas de 

manejo agrícola sostenible, control de malezas, prácticas de conservación de suelos, 

manejo de recursos hídricos, entre otros, por lo tanto, se buscó la participación activa de 

todos los miembros del comité y promueve el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre los productores. 

Las charlas y sesiones a realizar se detallan a continuación, expresando los objetivos a 

alcanzar y los recursos necesarios para su desarrollo. 

Charla 1: Introducción a la Gestión Sostenible del Negocio Agrícola 

Objetivo: Brindar una comprensión general sobre la importancia de la gestión sostenible 

en la agricultura y cómo puede beneficiar a los productores y al medio ambiente. 

Temas a abordar: 

− Concepto de agricultura sostenible y sus beneficios. 

− Principios de gestión sostenible en la agricultura. 

− Relación entre la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio. 

Recursos: Presentación visual, ejemplos de casos exitosos de agricultura sostenible. 

Charla 2: Técnicas de Manejo Agrícola Sostenible 

Objetivo: Presentar prácticas agrícolas que minimicen el impacto ambiental y aumenten 

la eficiencia productiva. 

Temas a abordar: 

− Rotación de cultivos y diversificación. 

− Uso de abonos orgánicos y control de plagas de manera ecológica. 

− Técnicas de cultivo conservacionista y agroforestería. 

Recursos: Imágenes de técnicas agrícolas, ejemplos de resultados positivos. 

Charla 3: Conservación de Suelos y Manejo de Recursos Hídricos 

Objetivo: Enseñar a los productores cómo mantener la salud del suelo y utilizar 

eficientemente los recursos hídricos. 
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Temas a abordar: 

− Erosión del suelo y técnicas de conservación. 

− Uso responsable del agua de riego y sistemas de captación de agua de lluvia. 

− Prácticas de drenaje y manejo de inundaciones. 

Recursos: Diagramas explicativos, demostraciones prácticas en el campo. 

Charla 4: Control de Malezas y Uso Sostenible de Insumos 

Objetivo: Mostrar estrategias para manejar las malezas sin dañar el medio ambiente y 

reducir la dependencia de químicos. 

Temas a abordar: 

− Métodos de control de malezas, como el mulching y el uso de cultivos de cobertura. 

− Uso racional de fertilizantes y pesticidas. 

− Impacto de los químicos en la salud humana y el entorno. 

Recursos: Muestras de cultivos de cobertura, ejemplos de alternativas a los pesticidas. 

Sesión Práctica: Implementación de Técnicas Aprendidas en el Campo 

Objetivo: Permitir a los productores aplicar lo aprendido en las charlas en un entorno 

práctico. 

Actividades: 

− Preparación del suelo y siembra de cultivos de cobertura. 

− Diseño y construcción de sistemas de captación de agua de lluvia. 

− Prácticas de poda y manejo de plagas en un huerto demostrativo. 

Recursos: Herramientas agrícolas, materiales para construcción, guías prácticas. 

Actividad 2: Realizar una reunión de planificación estratégica  

Objetivo: Fortalecer la planificación y coherencia en las actividades del comité. 

La actividad se orienta a realizar una reunión de planificación estratégica en la que se 

definan de manera clara y concisa los objetivos del comité a corto, mediano y largo plazo, 

durante la reunión, se establecen las metas específicas que se desean alcanzar y se 

identificaron las acciones concretas para lograrlas. Se asegura que todas las actividades 

propuestas estén alineadas con la misión y visión del comité, garantizando así una mayor 

coherencia en las acciones emprendidas. A continuación, se presenta el desglose de las 

acciones y objetivos a desarrollar en función del proceso de planificación: 
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1. Preparación Previa 

− Definir un equipo organizador que se encargó de coordinar y facilitar la reunión. 

− Reunir información relevante sobre las actividades actuales, recursos disponibles y 

desafíos del comité. 

− Identificar las declaraciones de misión y visión del comité como base para la 

planificación. 

2. Convocatoria y Participantes 

− Se enviaron las invitaciones claras y detalladas a todos los miembros del comité, 

asegurándose de incluir la fecha, hora y lugar de la reunión. 

− Se invitó a los miembros a que reflexionen sobre los objetivos y metas del comité antes 

de la reunión. 

3. Desarrollo de la Reunión 

a. Contextualización: 

− Se inició la reunión recordando la importancia de la planificación estratégica y su 

impacto en las actividades futuras. 

b. Presentación de Información: 

− Se compartieron datos clave sobre el estado actual del comité, logros recientes y 

desafíos enfrentados. 

c. Definición de Objetivos y Metas: 

− Se invitó a los miembros a discutir y definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

del comité. 

− Se desarrolló metas específicas y alcanzables para cada uno de los objetivos. 

d. Identificación de Acciones: 

− Se fomentó una lluvia de ideas sobre las acciones concretas que pueden llevarse a 

cabo para alcanzar las metas establecidas. 

− Se priorizó las acciones en función de su impacto y viabilidad. 

e. Alineación con Misión y Visión: 

− Se verificó que todas las acciones propuestas estén en línea con la misión y visión del 

comité. 
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− Se descartaron o ajustaron aquellas acciones que no encajen con la dirección 

estratégica. 

f. Asignación de Responsabilidades: 

− Fueron designados los responsables para cada acción identificada. 

− Se establecieron plazos claros y realistas para la ejecución de cada acción. 

4. Cierre y Compromiso: 

− Se resumieron los objetivos, metas y acciones acordadas durante la reunión. 

− Se solicitó a los miembros que confirmen su compromiso con las responsabilidades 

asignadas. 

Acciones y Metas Resultantes: 

A continuación, presento algunos objetivos, metas y acciones que se desarrollaron: 

Objetivo a Corto Plazo: Mejorar la comunicación interna y externa del comité. 

Metas Específicas: 

− Se creó un sitio web para el comité en los próximos 2 meses. 

− Se establecieron perfiles en redes sociales y mantener al menos 2 publicaciones 

informativas por semana. 

Acciones:  

− Designar un miembro para liderar la creación del sitio web.  

− Recopilar contenido relevante para el sitio web, incluyendo información sobre 

actividades y logros 

− Crear perfiles en Facebook, Instagram y Twitter 

− Programar y publicar contenido semanalmente.  

− Responder los comentarios y mensajes de manera oportuna. 

Este proceso de planificación estratégica asegura que las acciones y metas del comité 

estén claramente definidas, alineadas con su misión y visión, y que haya responsables 

asignados para su ejecución. Además, al incluir a todos los miembros en la toma de 

decisiones, se fomenta el compromiso y la colaboración en la implementación de las 

actividades planificadas. 
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Actividad 3. Crear un comité ejecutivo 

Objetivo: Fomentar la distribución de actividades y una comunicación efectiva. 

La creación de un comité ejecutivo dentro del comité de productores compuesto por 

miembros representantes de diferentes sectores, permite distribuir las actividades y 

responsabilidades entre los miembros de manera equitativa y justa, a través del mismo se 

establecen canales de comunicación efectivos, como reuniones periódicas y grupos de 

chat, para mantener una comunicación fluida y oportuna entre los miembros. Además, se 

debe designar un coordinador de comunicaciones para asegurar que la información 

relevante llegue a todos los involucrados de manera clara y oportuna. La distribución de 

actividades y los roles por cada uno de los miembros referidos anteriormente se describen 

a continuación:  

Comité Ejecutivo: 

1. Coordinador General: 

Responsabilidades: 

− Supervisar y coordinar las actividades del comité ejecutivo. 

− Convocar y presidir las reuniones del comité ejecutivo y del comité general. 

− Servir como enlace principal entre el comité ejecutivo y los miembros generales. 

Actividades: 

− Planificar y distribuir tareas entre los miembros del comité ejecutivo. 

− Supervisar la implementación de decisiones y acciones acordadas. 

− Reportar el progreso y logros del comité al grupo general. 

2. Coordinador de Comunicaciones: 

Responsabilidades: 

− Gestionar los canales de comunicación interna y externa del comité. 

− Garantizar que la información fluya de manera efectiva entre los miembros. 

− Mantener actualizados los perfiles de redes sociales y el sitio web. 

Actividades: 

− Enviar recordatorios y convocatorias para reuniones y eventos. 

− Administrar grupos de chat y correos electrónicos. 

− Coordinar la publicación de contenido relevante en redes sociales y el sitio web. 
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3. Coordinador de Actividades y Eventos: 

Responsabilidades: 

− Planificar y organizar actividades, talleres y eventos del comité. 

− Colaborar con otros miembros para asegurar la ejecución exitosa de las actividades. 

− Evaluar el impacto y la satisfacción de los participantes. 

Actividades: 

− Investigar y seleccionar temas relevantes para los talleres y eventos. 

− Coordinar la logística, incluyendo la reserva de espacios y materiales. 

− Recopilar retroalimentación y sugerencias para mejorar futuros eventos. 

Cronograma de Reuniones: 

− Reunión del Comité Ejecutivo: Mensualmente, para revisar el progreso de las 

actividades, asignar responsabilidades y planificar futuras acciones. 

− Reunión del Comité General: Trimestralmente, para informar a todos los miembros 

sobre el progreso, los logros y los planes futuros del comité. 

Estrategias de Comunicación: 

− Crear grupos de chat en plataformas de mensajería instantánea para una comunicación 

rápida y directa entre los miembros. 

− Mantener una dirección de correo electrónico del comité para enviar comunicaciones 

formales y compartir documentos relevantes. 

− Actualizar regularmente el sitio web y las redes sociales con noticias, eventos y logros 

del comité. 

− Usar boletines electrónicos para resaltar los logros recientes, próximas actividades y 

otros aspectos relevantes. 

Actividad 4: Organización de talleres sobre prácticas agrícolas sostenibles 

Objetivo: Implementar prácticas de control de malezas y cuidado del medio ambiente. 

La actividad se orienta a la organización de talleres sobre técnicas de control de malezas 

y prácticas agrícolas sostenibles, donde, deben ser invitados expertos en agricultura 

sostenible y conservación del medio ambiente para compartir sus conocimientos y enseñar 

a los productores las mejores prácticas. Así mismo, entre los asociados se promueve el 

uso de métodos naturales y respetuosos con el medio ambiente para fomentar las malezas 

y se la implementación de prácticas agrícolas que minimicen el impacto ambiental y 

protejan los recursos naturales en la zona de amortiguamiento. 
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Estos talleres tienen como objetivo brindar a los productores las herramientas necesarias 

para implementar prácticas agrícolas más sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

Taller 1: Introducción a la Agricultura Sostenible y Control de Malezas 

Objetivo: Proporcionar una comprensión básica de la importancia de la agricultura 

sostenible y cómo implementar prácticas de control de malezas de manera efectiva. 

Temas a abordar: 

− Conceptos básicos de agricultura sostenible y su impacto en el medio ambiente. 

− Los efectos negativos de las malas prácticas de control de malezas. 

− Métodos tradicionales vs. métodos naturales de control de malezas. 

Recursos: Presentación visual, ejemplos de problemas causados por malas prácticas. 

Taller 2: Técnicas de Control de Malezas Sostenibles 

Objetivo: Enseñar a los productores cómo manejar las malezas de manera eficaz y 

respetuosa con el medio ambiente. 

Temas a abordar: 

− Identificación de malezas comunes y sus ciclos de vida. 

− Métodos manuales de control de malezas: desyerbado, escarda, acolchado. 

− Métodos biológicos: uso de cultivos de cobertura y controladores biológicos. 

Recursos: Muestras de malezas, demostraciones prácticas en el campo. 

Taller 3: Prácticas de Conservación del Suelo y Manejo del Agua 

Objetivo: Enseñar a los productores cómo proteger el suelo y gestionar el agua de manera 

sostenible. 

Temas a abordar: 

− Técnicas de terrazas y curvas de nivel para prevenir la erosión del suelo. 

− Uso de cobertura vegetal y rotación de cultivos para mejorar la salud del suelo. 

− Recolección y almacenamiento de agua de lluvia. 

Recursos: Ejemplos de técnicas de conservación, modelos de sistemas de recolección de 

agua. 
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Taller 4: Implementación Práctica y Planificación 

Objetivo: Ayudar a los productores a aplicar lo aprendido en sus propias parcelas y 

desarrollar planes de manejo sostenible. 

Actividades: 

− Inspección de áreas de cultivo para identificar oportunidades de mejora. 

− Diseño de un plan de manejo sostenible personalizado. 

− Discusión en grupos pequeños para compartir ideas y estrategias. 

Recursos: Materiales para planificación, hojas de trabajo para diseño de planes. 

Taller 5: Evaluación y Futuras Acciones 

Objetivo: Evaluar el impacto de las técnicas aprendidas y planificar futuras acciones 

sostenibles. 

Actividades: 

− Compartir experiencias y desafíos enfrentados por los productores. 

− Evaluar el éxito de las prácticas implementadas en los cultivos. 

− Planificar acciones futuras y áreas de mejora. 

Recursos: Formularios de evaluación, pizarra o papel para lluvia de ideas. 

Actividad 5: Diseño de una matriz de seguimiento y evaluación 

Objetivo: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de actividades. 

La actividad se orienta a diseñar una matriz de seguimiento y evaluación que permita 

monitorear el progreso y los resultados de las actividades realizadas por el comité, 

mediante esta se establecen indicadores de desempeño para medir el impacto de las 

acciones en términos de conservación, desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad 

local. Además, se producen reuniones periódicas de evaluación donde se analizan los 

resultados obtenidos y se identifican áreas de mejora, la retroalimentación obtenida 

confirma ajustar las estrategias y tomar decisiones más informadas y efectivas en el futuro. 

La matriz desarrollada incluye indicadores clave de desempeño y un sistema de calificación 

para medir el progreso y el impacto de las acciones por parte del comité. 
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Tabla 5. 

Matriz de Seguimiento y Evaluación 

Actividad / Indicador Indicadores de Desempeño Medición Frecuencia 

Taller sobre Control 
de Malezas 

- Número de participantes en el 
taller. 

Registro de 
asistencia. 

Después de cada 
taller. 

- Porcentaje de participantes que 
adoptan al menos una técnica de 
control de malezas aprendida en 
el taller. 

Encuesta post-
taller. Trimestralmente. 

Implementación de 
Técnicas de 

Conservación del 
Suelo 

- Área total en la que se aplicaron 
técnicas de conservación 
(terrazas, cobertura vegetal, etc.). 

Registro de 
área 
implementada. Anualmente. 

- Reducción en la erosión del 
suelo según observaciones 
visuales. 

Observación en 
el campo. Anualmente. 

Desarrollo de un 
Sitio Web del 

Comité 

- Número de visitantes únicos al 
sitio web. 

Datos de 
Google 
Analytics. Mensualmente. 

- Número de páginas vistas por 
visita. 

Datos de 
Google 
Analytics. Mensualmente. 

Participación en 
Eventos 

Comunitarios 

- Número de eventos 
comunitarios en los que el comité 
participó. 

Registro de 
eventos. Trimestralmente. 

 

Sistema de Calificación: 

Para cada indicador de desempeño, se puede establecer una escala de calificación que 

refleje el nivel de éxito alcanzado: 

− Excelente: Cumplimiento del 90% o más del indicador. 

− Bueno: Cumplimiento del 70-89% del indicador. 

− Aceptable: Cumplimiento del 50-69% del indicador. 

− Necesita Mejora: Cumplimiento del 30-49% del indicador. 

− Insatisfactorio: Cumplimiento del 30% o menos del indicador. 

Finalmente, se realizan reuniones periódicas de evaluación en las que se revisen los 

indicadores de desempeño, se analicen los resultados obtenidos y se identifiquen áreas 

de mejora, las cuales permiten ajustar las estrategias y tomar decisiones informadas para 

maximizar el impacto de las actividades. 

De acuerdo a lo anterior Pazmiño y Álvarez (2021), indicaron que al optar por un sector 

popular y solidario de asociatividad se obtiene un modelo colectivo que impulse su 

competitividad entre los grupos autónomos de pequeños y medianos productores, además, 
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las estrategias de mejora continua, la innovación tecnológica e iniciativas destinadas a 

perfeccionar la producción, por ende, la asociatividad significa una estrategia que 

coadyuva con el desarrollo cooperativo. A su vez se respalda bajo lo indicado por Sandoval 

(2022), quien expone que mantener una óptica favorable en torno a la asociatividad 

predispone a asociarse a fin de potenciar su desempeño productivo de arroz y, por tanto, 

superar su grado de competitividad en su mercado, de igual forma se coincide con los 

planteamientos de Lares (2020), quien da a conocer que integrar los aspectos económicos, 

ambientales y sociales bajo los lineamientos de desarrollo sostenible contribuye al 

afianzamiento de la sostenibilidad de la cadena productiva y, por consiguiente, a su 

crecimiento económico. Teóricamente ello se respalda bajo lo expuesto por Rodríguez & 

Cervilla (2020), quienes dan a conocer que la asociatividad engloba inversiones en activos 

específicos de relación; la transferencia de conocimiento, la complementariedad de 

recursos en materia de productos, servicios y herramientas tecnológicas, y, por último, la 

reducción de costos de transacción; no obstante, tales ventajas no son realizables de no 

incluirse un irrelevante factor y es el capital social que se comprende como una 

característica comunitaria que involucra las redes sociales, la normativa y la confianza 

recíproca. 

4.4 Validación del Modelo 

El modelo propuesto se sometió a una validación de expertos utilizando el método Delphi 

que es un procedimiento eficaz (Linstone y Turoff, 1975), y fiable cuyo objetivo es recabar 

opiniones de expertos acerca de un tema con la finalidad de incorporar dichos juicios en su 

configuración y conseguir un consenso por medio de la convergencia de opiniones. En este 

método, los expertos pueden conocerse, sin embargo, al ejecutar la consulta se conserva 

la anonimidad de sus respuestas, impidiendo inclinar las respuestas. Aquí, se utilizó el 

consenso de 5 expertos con experiencia en metodologías de asociatividad. Se aplicaron 

una ronda de consultas, usando la herramienta especificada en el anexo 4, detallándose el 

resultado final de la validación en la tabla 5 y el consenso de los expertos en la tabla 6. 

Es preciso mencionar que en la ronda los expertos discordaron en tres criterios de opinión 

y alcanzaron consenso en los otros cinco (ver anexo 5), se obtuvo la escala más alta de 

80%, de los cuales el criterio de aplicabilidad y sistematización alcanzó la escala más alta, 

en el calificativo de muy adecuados, así como los criterios: objetividad, coherencia y 

solidez, y tres criterios obtuvieron calificación de bastante adecuado como son: 

competitividad, flexibilidad e innovación. 
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Tabla 6. 

Resultado de validación de expertos 
    

      Escala       

Criterio Inadecuado 
Poco 

Adecuado 
Adecuado 

Bastante 
adecuado 

Muy 
adecuado 

Total 

APLICABILIDAD 0 0 0 1 4 5 

COHERENCIA 0 0 0 2 3 5 

COMPETITIVIDAD 0 0 0 4 1 5 

FLEXIBILIDAD 0 0 0 4 1 5 

INNOVACIÓN 0 0 1 3 1 5 

OBJETIVIDAD 0 0 1 1 3 5 

SISTEMATIZACIÓN 0 0 0 1 4 5 

SOLIDEZ 0 0 1 1 3 5 

Total 0 0 3 17 20 40 

Fuente: Elaboración propia      
 

Tabla 7. 

Consenso de validación de expertos 
   

      Escala     

Criterio Inadecuado 
Poco 

Adecuado 
Adecuado 

Bastante 
adecuado 

Muy 
adecuado 

APLICABILIDAD - - - - SI 

COHERENCIA - - - - SI 

COMPETITIVIDAD - - - SI - 

FLEXIBILIDAD - - - SI - 

INNOVACIÓN - - - SI - 

OBJETIVIDAD - - - - SI 

SISTEMATIZACIÓN - - - - SI 

SOLIDEZ - - - - SI 

Fuente: Elaboración propia     

4.5  Discusión de resultados 

En la validación del modelo propuesto, los expertos consensuaron en los criterios de 

valoración con un escala mayor de 80%, de los cuales los criterios de aplicabilidad, 

coherencia, objetividad, sistematización y solides alcanzaron el calificativo de muy 

adecuados y los criterios de innovación, competitividad y flexibilidad calificaron como 

bastante adecuados, por lo tanto, se da por aceptada la hipótesis de investigación en 

donde el modelo propuesto de Asociatividad para la Conservación en Comités de 

Productores de Zonas de Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul, es aplicable en 

campo. Esto se sustenta en Reguant y Torrado (2016), quien afirma que “concluye la 

consulta al conseguir el consenso deseado entre las opiniones de los expertos, aplicando 
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juicios como el porcentaje de respuestas localizadas en un intervalo especificado por la 

mediana superior a 80%, o en preguntas dicotómicas, en el cual, las opciones reúnan más 

del 80% de las respuestas”, siendo el caso de los criterios planteados. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados respecto al primer objetivo específico permitieron concluir que la 

asociatividad en los Comités de productores de zonas de amortiguamiento del 

parque Cordillera Azul es calificada como deficiente en su mayoría por el 54.5%, 

donde, la falta de capacitaciones para los productores en la gestión del negocio y la 

escasa frecuencia de las reuniones son factores clave que empeoran negativamente 

la eficacia y el progreso de los comités, por tanto, la toma de conciencia y el 

compromiso de todos los involucrados, incluidos los productores, autoridades 

locales, organizaciones y comunidad en general son fundamentales para lograr una 

gestión sostenible efectiva y asegurar la protección del valioso patrimonio natural que 

representa el Parque Nacional Cordillera Azul. 

2. Los resultados respecto al segundo objetivo específico permitieron concluir que la 

gestión en los Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul fue calificada como deficiente en su mayoría por el 57.6%, dado que, 

la falta de un objetivo específico conlleva a la falta de precisión y claridad en las 

acciones emprendidas por los comités, lo que dificulta el logro de metas concretas y 

coherencias con su misión y visión, además, la falta de distribución equitativa de 

actividades entre los miembros del comité afecta la eficacia y participación activa de 

todos sus integrantes, aunado a ello, la comunicación inadecuada de información 

relevante y la escasa retroalimentación sobre las actividades realizadas limitan la 

mejora continua y el aprendizaje de los elementos positivos y negativos del proceso. 

3. Los resultados respecto al objetivo general permitieron elaborar una propuesta de 

asociatividad para mejorar la gestión en Comités de productores de zonas de 

amortiguamiento del parque Cordillera Azul denominada “Fortaleciendo la Gestión 

Sostenible: Asociatividad para la Conservación en Comités de Productores de Zonas 

de Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul” la misma se basó en cinco 

actividades orientada a la implementación de actividades como capacitaciones, 

talleres sobre prácticas agrícolas sostenibles, reuniones de planificación estratégica 

y la creación de una matriz de seguimiento y evaluación, garantiza que los objetivos 

específicos se aborden de manera efectiva y se miden los resultados obtenidos con 

el fin de mejorar la gestión sostenible del entorno del Parque Nacional Cordillera Azul, 

asegurando un futuro más prometedor para las poblaciones que se encuentran en 

las comunidades locales y la riqueza natural de la región.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere al Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul durante el transcurso de cada año priorizar la capacitación y 

formación continua, mediante la implementar un programa de capacitación que 

aborde temas como prácticas agrícolas sostenibles, conservación del medio 

ambiente y gestión del negocio, además, de invitar a expertos en estas áreas para 

que compartan sus conocimientos y experiencias con los productores ayudan a 

mejorar sus habilidades y conocimientos. 

2. Se sugiere al Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul durante el transcurso de cada trimestre establecer una reunión de 

planificación estratégica, donde se definan objetivos claros a corto, mediano y largo 

plazo, y se identifiquen acciones específicas para lograrlos, lo cual garantiza una 

mayor coherencia en las actividades emprendidas y una alineación con la misión y 

visión del comité. 

3. Se sugiere al Comités de productores de zonas de amortiguamiento del parque 

Cordillera Azul promover la conciencia ambiental entre los pobladores de la 

comunidad, donde cada año sean realizadas campañas de sensibilización y 

educación ambiental en las comunidades locales para involucrar a más personas en 

la conservación del entorno y crear una cultura de cuidado responsable del medio 

ambiente. 
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Anexo N° 01. Matriz de consistencia 

“Propuesta de asociatividad para mejorar la gestión en Comités de productores de zonas de amortiguamiento del 

parque Cordillera Azul” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general: 
¿Cómo mejorar la 
gestión en Comités de 
productores de zonas 
de amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul? 
 
Problemas 
específicos: 
 
PE1: ¿Cómo es la 
situación actual de la 
asociatividad en 
Comités de productores 
de zonas de 
amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul 
 
PE2: ¿Cómo es la 
situación actual de la 
gestión en Comités de 
productores de zonas 
de amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul 
 
 

Objetivo general: 
Elaborar una propuesta 
de asociatividad para 
mejorar la gestión en 
Comités de productores 
de zonas de 
amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul. 
 
Objetivos específicos: 
 
OE1: Identificar la 
situación actual de la 
asociatividad en 
Comités de productores 
de zonas de 
amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul. 
 
OE2: Identificar la 
situación actual de la 
gestión en Comités de 
productores de zonas 
de amortiguamiento del 
parque Cordillera Azul. 

Debido a la 
naturaleza de 
la 
investigación 
esta no contó 
con hipótesis 
de 
comprobación. 

Asociatividad  

 Optimización 
organizacional  

Capacitación de manejo 
empresarial 

Tipo: 
Básico 

 
Enfoque: 

Cuantitativo 
 

Diseño: 
No experimental 

 
Nivel: 

Descriptivo - propuesta 
 

Población: 
66 productores 

 
Muestra: 

66 productores 
 

Técnica: 
Encuesta  

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 
Método estadístico: 
Análisis descriptivo 

Realización de procesos 
de innovación 

Establecimiento de 
reuniones  

Asistencia técnica 

Información de insumos 
Agrícolas 

Cuidado 
medioambiental  

Programa de residuos  

Control de arvenses 

Buenas prácticas 
ambientales 

Gestión   

Planificación 

Cumplimiento de trabajos 
en tiempos estipulados 

Fijación de objetivos 

Organización 
Desarrollo de estrategias 

Conocimiento de funciones 

Dirección 

Progreso de objetivos 

Motivación de personal 

Comunicación 

Control 

Liderazgo  

Desempeño laboral 

Retroalimentación 
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Anexo N° 02. Instrumentos de recolección de datos 

INSTRUMENTO SOBRE ASOCIATIVIDAD 

Estimado productor, en esta oportunidad, se muestra un cuestionario que tiene la finalidad de 

recolectar datos para la variable asociatividad.  

Instrucciones: 

Por favor, se pide que conteste cada enunciado del cuestionario, dado que sus respuestas son 

necesarias para el desarrollo de la investigación. Por ende, su colaboración se estima relevante.   

En el siguiente cuestionario se encuentra una lista de ítems, las cuales siguen ciertas 

instrucciones. Asimismo, completar dicho cuestionario no toma más de 10 minutos. 

Es conveniente mencionar que su nombre no tiene que estar en ninguna parte de la hoja del 

cuestionario para garantizar su anonimato. Además, indicar que cada ítem describe los 

aspectos de la variable de estudio. Por ello, marque con un aspa (X) lo que más se asemeje a 

su percepción, considerando la siguiente escala: 

Calificación 1 2 3 4 5 

Escala de 
medición 

Totalmente en 
desacuerdo 

De acuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

Nº 
Dimensiones 

Escala de 

medición 

Optimización organizacional  1 2 3 4 5 

1 
En el comité, se capacita a los productores para que puedan conocer 

cómo manejar el negocio.  
     

2 
Se recibe entrenamiento para identificar problemas en el negocio y 

saber cómo resolverlos.  
          

3 
Gracias a las capacitaciones en el comité, uno se siente más capaz 

para tomar decisiones en el negocio. 
          

4 
Las capacitaciones en el comité permiten comprender cómo funciona 

un negocio. 
     

5 En el comité, se valora que los miembros tengan iniciativas.            

6 Existe un interés por ser innovadores en el comité.            

7 
Se motiva a que los miembros presenten ideas que innoven los 

procesos.  
          

8 Las propuestas de innovación se discuten en el comité y se ejecutan.       

9 
La convocatoria de reuniones en el comité incluye a todos los 

productores que la integran, no solo a los puestos de dirección.  
     

10 Las reuniones son frecuentes.       

11 Las reuniones son útiles porque se debaten temas importantes.       

12 Con las reuniones, podemos ver nuestros avances como comité.       

13 
En el comité, se cuenta con apoyo técnico ante dificultades que se 

presenten.  
     

14 La asistencia está disponible para los miembros del comité.      

15 
Se conoce la variedad de insumos agrícolas necesarios para la 

actividad productora.  
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16 
La información sobre insumos agrícolas ha ayudado a seleccionar los 

más rentables y convenientes.  
     

 N° Cuidado medioambiental 1 2 3 4 5 

17 El comité informa sobre la existencia de un programa de residuos.            

18 Se conocen las ventajas de tener un programa de gestión de residuos.            

19 Se incentiva la aplicación del manejo de residuos.      

20 En el comité, se verifica el cumplimiento del programa de residuos.       

21 
La aplicación de un programa de residuos ha generado beneficios 

económicos para los comités.  
     

22 
En el comité, los miembros procuran que sus actividades productivas 

incluyan el control de malezas.  
     

23 Se tiene conocimiento de cómo identificar malezas.       

24 
Los integrantes del comité saben qué hacer cuando reconocen 

malezas.  
     

25 
Los miembros del comité conocen sobre los gases de efecto 

invernadero que se relacionan con la agricultura.  
     

26 
Se tiene conciencia acerca del impacto ambiental de la contaminación 

en las actividades agrícolas.  
     

27 
En el comité, se informa a los miembros sobre las buenas prácticas 

de cuidado al medio ambiente.  
     

28 
Los integrantes del comité realizan prácticas para proteger al medio 

ambiente al regular su contaminación.  
     

29 
Se supervisa que las actividades agrícolas sean seguras para el 

medio ambiente.  
     

30 
Se emite una retroalimentación constante acerca del seguimiento de 

buenas prácticas ambientales.  
     

¡Gracias por su participación! 
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CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN  

Estimado productor, en esta oportunidad, se muestra un cuestionario que tiene la finalidad 

de recolectar datos para la variable gestión. 

Instrucciones: 

Por favor, se pide que conteste cada enunciado del cuestionario, dado que sus respuestas 

son necesarias para el desarrollo de la investigación. Por ende, su colaboración se estima 

relevante.   

En el siguiente cuestionario se encuentra una lista de ítems, las cuales siguen ciertas 

instrucciones. Asimismo, completar dicho cuestionario no le toma más de 10 minutos. 

Es conveniente mencionar que su nombre no tiene que estar en ninguna parte de la hoja 

del cuestionario para garantizar su anonimato. Además, indicar que cada ítem describe los 

aspectos de la variable de estudio. Por ello, marque con un aspa (X) lo que más se asemeje 

a su percepción, considerando la siguiente escala: 

Calificación 1 2 3 4 5 

Escala de 
medición 

Totalmente en 
desacuerdo 

De acuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

Nº 
Dimensiones 

Escala de 

medición 

Planificación 1 2 3 4 5 

1 Toda actividad planteada por el comité tiene un objetivo específico.       

2 Los objetivos son establecidos con precisión y claridad.            

3 
El comité define los objetivos según las limitaciones actuales para que 

sean realizables y razonables.  
          

4 Las metas del comité tienen coherencia con su misión y visión.       

5 
En el comité, los miembros conocen las metas que rigen su 

funcionamiento.  
     

6 
El comité diseña métodos estratégicos para abordar las problemáticas 

que ocurren.  
     

7 
Las estrategias son seleccionadas tras un proceso de debate entre 

todos los productores del comité.  
     

8 
Los planteamientos estratégicos dependen de un estudio preliminar 

de la situación.  
     

 N° Organización 1 2 3 4 5 

9 Las actividades del comité se relacionan con sus necesidades.           

10 
Los roles en el comité se asignan de acuerdo a criterios como la 

experiencia y el nivel de conocimientos.  
          

11 
Las actividades son distribuidas entre los miembros de manera 

estratégica.  
          

12 
El manejo de la organización se logra mediante métodos que han 

dado resultados.  
     

13 El comité comparte y motiva el uso de procedimientos aprobados.       

14 
Las técnicas utilizadas por los miembros sirven para concretar los 

objetivos en el menor tiempo, esfuerzo y costo posibles.  
     

N°  Dirección 1 2 3 4 5 

15 El comité trabaja según una meta compartida entre los miembros.            
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16 
En el comité, se corrobora que las actividades se dirijan a concretar 

las metas trazadas. 
          

17 Se verifica periódicamente el avance del logro de objetivos.       

18 
Se informa a los miembros acerca de cuánto se ha progresado según 

objetivos.  
     

19 El comité motiva a los miembros para cumplir los objetivos.       

20 
En el comité, se orienta a los integrantes en torno a los que podrían 

hacer para llegar a las metas.  
     

21 
Los productores del comité entienden la relevancia de sus funciones 

en el desarrollo de sus negocios.   
     

22 Los miembros tienen una comunicación respetuosa.      

23 Los integrantes procuran comunicar sus dificultades.       

24 Los integrantes se sienten escuchados por el resto del comité.       

N° Control 1 2 3 4 5 

25 En el comité, ciertos miembros saben cómo dirigir.       

26 He visto que existen líderes en el comité.       

27 
Las actividades agrícolas de cada miembro son evaluadas 

periódicamente. 
     

28 
Los miembros se sienten cómodos cuando se desarrollan las 

evaluaciones. 
     

29 
Se retroalimenta a cada uno de los miembros sobre el rendimiento 

de sus actividades.  
     

30 
Las evaluaciones son utilizadas para dar recomendaciones a los 

miembros del comité.  
     

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66  

 

 

Anexo N° 03: Confiabilidad de instrumentos  

Asociatividad: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.992 30 

 
 

Gestión: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.992 30 
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Anexo N° 04: Opinión de expertos para validar el modelo propuesto 

"Fortaleciendo la Gestión Sostenible: Asociatividad para la Conservación en 

Comités de Productores de Zonas de Amortiguamiento del Parque Cordillera Azul" 

Estimado experto(a): 

La presente ficha tiene como propósito validar la propuesta de un modelo de 

asociatividad para mejorar la gestión en Comités de productores de zonas de 

amortiguamiento del parque Cordillera Azul, recabando opiniones de consenso de 

expertos en el tema, por lo que se le pide evaluar el modelo en base a los criterios 

propuestos. Cada criterio tiene 5 alternativas de opinión: 

[1] Inadecuado [2] Poco adecuado [3] Adecuado [4] Bastante adecuado [5] Muy adecuado. 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD El modelo de propuesta de asociatividad para mejorar 
la gestión puede ser aplicado en los Comités de 
productores de zonas de amortiguamiento del parque 
nacional Cordillera Azul. 

     

COHERENCIA El modelo de propuesta de asociatividad permite 
relacionar los componentes sin producir contradicciones. 

     

COMPETITIVIDAD El modelo de propuesta de asociatividad utiliza 
tecnología e innovación como una ventaja de 
competitividad. 

     

FLEXIBILIDAD El modelo de propuesta de asociatividad es adaptable 
a las diferentes condiciones de eficiencia y eficacia de 
las organizaciones de productores. 

     

INNOVACIÓN La tecnología e innovación juega un papel 
preponderante en el modelo de propuesta de 
asociatividad para perfeccionar la producción. 

     

OBJETIVIDAD El modelo de propuesta de asociatividad representa 
una alternativa de solución a los Comités de 
productores de zonas de amortiguamiento del parque 
nacional Cordillera Azul. 

     

SISTEMATIZACIÓN El modelo de propuesta de asociatividad aporta en la 
organización y gestión de los Comités de productores. 

     

SOLIDEZ El modelo de propuesta de asociatividad presentado es 
sólido en el argumento teórico de sus componentes. 

     

TOTAL  
     

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
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Asimismo, se solicita que por cada criterio valorado indique que hay que 

mejorar y una sugerencia de mejora. 

 

Criterios ¿Qué mejoraría? Sugerencia de mejora 

APLICABILIDAD   

 

COHERENCIA 

  

 

COMPETITIVIDAD 

  

 

FLEXIBILIDAD 

  

 

INNOVACIÓN 

  

 

OBJETIVIDAD 

  

 

SISTEMATIZACIÓN 

  

 

SOLIDEZ 

  

 

 

 

 
Muchas gracias. 
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Anexo N° 05: Validación del modelo propuesto por expertos 

Resultados de Validación de Modelo 

   Escala    

Criterio 
Inadecuado 

Poco 
Adecuado 

Adecuado 
Bastante 
adecuado 

Muy 
adecuado 

Total 

APLICABILIDAD 0 0 0 1 4 5 

COHERENCIA 0 0 0 2 3 5 

COMPETITIVIDAD 0 0 0 4 1 5 

FLEXIBILIDAD 0 0 0 4 1 5 

INNOVACIÓN 0 0 1 3 1 5 

OBJETIVIDAD 0 0 1 1 3 5 

SISTEMATIZACIÓN 0 0 0 1 4 5 

SOLIDEZ 0 0 1 1 3 5 

Total 0 0 3 17 20 40 

 
Resultados Porcentuales de Validación de Modelo 

      Escala (%)   

N° Criterio Adecuado 
Bastante 
adecuado 

Muy adecuado 
Total 
(%) 

1 APLICABILIDAD 0 20 80 100 

2 COHERENCIA 0 40 60 100 

3 COMPETITIVIDAD 0 80 20 100 

4 FLEXIBILIDAD 0 80 20 100 

5 INNOVACIÓN 20 60 20 100 

6 OBJETIVIDAD 20 20 60 100 

7 SISTEMATIZACIÓN 0 20 80 100 

8 SOLIDEZ 20 20 60 100 

 
Resultados de Consensos de Validación de Modelo 

      Escala     

Criterio Inadecuado 
Poco 

Adecuado 
Adecuado 

Bastante 
adecuado 

Muy 
adecuado 

APLICABILIDAD - - - - SI 

COHERENCIA - - - - SI 

COMPETITIVIDAD - - - SI - 

FLEXIBILIDAD - - - SI - 

INNOVACIÓN - - - SI - 

OBJETIVIDAD - - - - SI 

SISTEMATIZACIÓN - - - - SI 

SOLIDEZ - - - - SI 
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Declaratoria de autenticidad del investigador y el asesor. 

Diseños, imágenes y otros elementos considerados como figuras. 

Tablas adicionales. 

Certificado de originalidad (opcional, a ser agregado por la UDI o UDIPG). 

Otros elementos pertinentes. 
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