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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación de la formalización y calidad de 

vida de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019. 

La investigación es aplicada y enfoque cuantitativo, no experimental, la muestra es de 80 

productores artesanales de San José de Porcón; Se aplicó cuestionario, los resultados 

muestran que 23% formales y 77% informales y con calidad de vida ha sido de 61.10% con 

nivel medio y 38.90% con nivel alto en formales y 93.5% con nivel medio y 6.5% con nivel 

alto en informales, en conclusión podemos decir que la formalización guarda una relación 

directa con la variable de calidad de vida de los productores artesanales. 
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Abstract 

This thesis aims to determine the relationship between the formalization and quality of life 

of artisan producers in San José de Porcón, Santiago de Chuco, Year 2019. The research is 

applied and a quantitative, non-experimental approach, the sample is 80 producers 

handcrafted from San José de Porcón; A questionnaire was applied, the results show that 

23% formal and 77% informal and with quality of life has been 61.10% with a medium level 

and 38.90% with a high level in formal and 93.5% with a medium level and 6.5% with a 

high level in informal In conclusion, we can say that formalization is directly related to the 

quality of life variable of artisanal producers.. 

 

Keywords: quality of life, craftsman, well-bein
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I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la organización internacional del trabajo en sus políticas de formalización en 

América Latina, menciona que existe una tendencia positiva en los últimos años, algunos 

gobiernos han priorizado la transición de la informalidad a la formalidad dentro de sus planes 

y políticas de desarrollo, en algunas de estas acciones se iniciaron hace más de una década 

y ahora tienen estrategias más complejas, en múltiples dimensiones y áreas que en algunos 

casos se han denominado “estrategias integradas”.  

En otros casos, las iniciativas son más recientes, que tenemos un ejemplo claro en 

Brasil existen diversos incentivos tributarios y la seguridad social para las pequeñas y micro 

empresas, y más recientemente un plan de combate a la informalidad. En Argentina se ha 

dado un gran esfuerzo para regularizar el trabajo no registrado y esquemas innovadores en 

áreas como trabajo doméstico o empleo rural. En México se lleva a cabo desde hace unos 

años un programa de formalización y se han iniciado programas e incentivos en esa 

dirección.  

Por otro lado, en Colombia se han ensayado diversas medidas: desde una ley de 

formalización hasta los denominados acuerdos de formalización y más recientemente un 

documento de política sobre formalización empresarial. En Costa Rica recientemente se ha 

aprobado de manera tripartita un plan nacional de formalización; y en Perú un plan sectorial 

del ministerio de trabajo se ha convertido en el consejo nacional de competitividad y 

formalización. (Salazar & Chacaltana, 2018, p.16) 

Asimismo, para referirse sobre calidad de vida de la población la organización para 

la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) que viene desarrollando un marco de 

cómo va la vida en el Perú unas de las perspectivas generales es del bienestar de la población, 

que su desarrollo es considerado como crecimiento económico a pesar de su PBI que es unos 

de los posibles elementos del mismo, desprende que el crecimiento económico, es solo uno 

para lograr un fin de mejorar de forma justa y sostenible de vida de las personas. 

 En ese mismo contexto parte del análisis incluido por la OCDE que explora una serie 

de indicadores de bienestar para el Perú, no obstante, la idea central es relativa e intuitiva 

que la OCDE que ha desarrollado para medirlo tanto a los países que son miembros, como 

también a los que no forman parte, es por ello que este marco adoptado mide los resultados 

del bienestar por países con los siguientes pilares básicos. 
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El primero se basa en las condiciones materiales, que comprende las dimensiones de 

posibilidades de consumo, empleo, condiciones de vivienda e infraestructuras, el segundo es 

la calidad de vida, comprende las dimensiones del estado de salud, educación y 

competencias, relaciones sociales, empoderamiento y participación, seguridad personal. 

(OCDE, 2015, p.10) 

Es por ello que se ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda de información y la 

exploración de diversas fuentes relacionadas con las variables para el presente trabajo en 

estudio.  

Para Geisse (2018), en su investigación titulada "Diagnóstico sobre las oportunidades 

y amenazas de la formalización en el sector de artesanía tradicional en la zona central de 

Chile: Un estudio de casos", realizo una investigación empírica y la metodología 

cuantitativa, tuvo una muestra de artesanos de Chimbarongo, Pichidegua, Pañul, Pomaire, 

utilizo como instrumento la entrevista, el autor concluye: 

Que los artesanos informantes están familiarizados con los conceptos de la 

formalización como las boletas, facturas, multas, patentes, entre otros, sin 

embargo, no necesariamente eso implica que manejen en la práctica esos 

procesos. También, que el artesano hoy en Chile es fiscalizado de igual 

manera que cualquier microempresario. Se fiscaliza en ferias, en sus lugares 

de trabajo y a la hora de transportar sus productos. Lo anterior produciría en 

ellos un sentimiento de temor, de inseguridad y de preocupación. Por lo 

mismo, concluir que no se necesita un programa de formalización especial, 

sería exponer a los artesanos a un escenario creciente de fiscalización del 

cual no tienen las herramientas para enfrentarse. (p.78) 

De igual manera, Balashova et al. (2018) En su artículo titulado “La formalización y 

elaboración de la estrategia de negocio de una empresa”, aplico una metodología para 

evaluar la probabilidad de lograr el objetivo estratégico, menciona  “la estructura de la 

estrategia de una empresa se formaliza como una relación de un conjunto de objetivos 

estratégicos en el inteligente técnica y un conjunto de medios para alcanzar los objetivos 

limitados por las capacidades de una empresa”, los autores concluyen que: 
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Sería útil generalizar formalización de la estrategia de una empresa a un 

concepto más amplio de la estrategia económica, la sustitución de una 

empresa con cualquier tipo de organización comercial, y volviendo a poner 

las organizaciones con los agentes económicos arbitrarias, incluidos los 

consumidores. En particular, la elaboración de formalización y la ingeniería 

de la estrategia de los agentes económicos generalizados se pueden utilizar 

en la banca y la regulación macroeconómica. (p.89) 

Díaz (2017), en su tesis “Relación de la calidad de vida y satisfacción laboral del 

personal de enfermería de un hospital de alta especialidad”, realizo un estudio observacional, 

prolectivo, transversal, analítico, utilizo como instrumentos cuestionario, muestra de 381 

enfermeras, el autor concluye que: 

La calidad de vida en el trabajo y la satisfacción laboral son factores de gran 

relevancia en las organizaciones de salud, específicamente en la gestión del 

cuidado, porque su evaluación permite la identificación de las fortalezas y 

las debilidades, por tanto, propiciar la búsqueda de oportunidades de mejora 

que coadyuven en la satisfacción de estos componentes, con el objetivo de 

generar mayor productividad en los procesos, repercutirá en la atención de 

calidad a la persona que recibe el cuidado. (p.112) 

Igualmente, Rodríguez (2018), en su tesis titulada “Cultura financiera y Calidad de 

Vida del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida el Tambo - 2017”, la investigación se 

aborda de acuerdo al tipo de estudio básico, de nivel de investigación descriptivo 

correlacional, con un diseño descriptivo correlacional simple. La muestra estuvo conformada 

por 133 pobladores de ambos sexos del sector ocho, los cuales fueron seleccionados en forma 

probabilística, todos fueron evaluados con un cuestionario de encuesta formada por 30 

preguntas cerradas, el autor concluye que: 

En cuanto se refiere a la hipótesis general se ha determinado rechazar la 

hipótesis nula, lo cual significa que si existe correlación entre las variables 

analizadas. Además, podemos manifestar que con un nivel de significancia 
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del α=0.05%, si existe correlación entre La cultura financiera y la calidad de 

vida de los pobladores del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida El 

Tambo – 2017, y que la fuerza de esta correlación es = 0,873. De acuerdo a 

Hernández (2014), “el coeficiente se puede interpretar como positiva 

considerable”. (p.67) 

Por otra parte, Regis (2018), en su investigación “Factores que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de los recicladores del distrito de Miraflores – Lima a partir de su 

formalización: Estudio de caso de la Asociación ARSEMIM del periodo 2012 al 2015.”, en 

su investigación da a conocer los elementos que han ayudado a optimar la calidad de vida 

de los recicladores de residuos sólidos, a partir de su formalización, utilizo la técnica de 

investigación utilizada fue “entrevista para todos los actores”, el autor concluye que: 

Los recicladores consideran como principal cambio positivo a partir de su 

formalización, el trabajar en horario diurno. Lo encuentran beneficioso para 

su vida familiar. Sin embargo, vemos que los que han dado esta respuesta 

son hombres y mujeres sin hijos. Las madres recicladoras consideran el 

horario diurno como el principal cambio negativo, ya que este nuevo 

horario no les permite estar con sus hijos durante el día o por la tarde, lo que 

sí podían hacer cuando eran informales y trabajaban clandestinamente por 

las noches. (p.77) 

Por último, Musayon (2018) en su tesis titulada “Caracterización de la formalización 

y la competitividad de las micro y pequeñas empresas del sector lubricantes de la provincia 

de Lambayeque año 2018”, realizo una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, no 

experimental, utilizo como instrumento la encuesta y un cuestionario para entrevista, la 

muestra está conformada por 22 propietarios de Mypes del sector de lubricantes del distrito 

de Lambayeque, el autor concluye que: 

Entre las características de formalidad de las Micro y pequeñas empresas 

del sector lubricantes de la provincia de Lambayeque, se encuentra en dos 

aspectos importantes la Difusión y la Fiscalización, en la primera se aprecia 
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según encuestas ausencia por parte de los organismos reguladores como 

SUNAT y Municipalidad y la segunda las empresas aún tienen cierto temor 

a la formalidad al conocer que tienen que pagar tributos o impuestos. (p.67) 

Por otra parte, para desarrollar el presente trabajo en estudio se revisó las siguientes 

bases teóricas de las dos variables, para tener sustento teórico de la investigación. 

Para Puel (2018), menciona que la formalización es todo acto donde se cumplen 

ciertos criterios y normas previamente establecidas, de modo que orientan la ejecución 

correcta de una organización en el marco regulatorio institucional. El gobierno con la 

colaboración de instituciones afines de contraloría tiene la tarea de capacitar y dar a conocer 

a las empresas los mecanismos y los beneficios de ser formal. (p.67) 

 Para medirlo tenemos que tener en cuenta los siguientes indicadores persona natural, 

elección de persona jurídica o asociación, elaboración de minuta, inscripción en Sunarp. 

Por otro lado, según El Congreso de Republica (2016), citado por Puel (2018), la 

formalización tributaria es un acto en el cual la empresa, adquiere su registro en Sunat y está 

identificado mediante el registro único del contribuyente (RUC), independientemente de su 

tamaño o giro de negocio, pero antes previamente a realizar dicho registro el empresario 

debe tener en claro el régimen tributario al cual pretende registrarse. (Puel, 2018, p.31). 

Es así que para poder medir esta dimensión tenemos los siguientes indicadores: 

inscripción en Sunat, elección de regímenes, declaraciones de impuestos. 

 Según El Congreso de la Republica (2003), citado por Puel (2018) “la formalización 

laboral se define como el acto de una empresa en otorgar todos los beneficios o prestaciones 

laborales a los colaboradores, algunos ejemplos son la remuneración, descanso vacacional, 

seguro social, AFP, entre otros.” (p.32); es por ello que cuenta con los siguientes indicadores 

de: Inscripción al REMYPE, Trabajadores en planilla, Beneficios laborales. 

Por su parte, el estado como benéfico de apoyar a las micro y pequeñas empresas, 

promulgo la Ley MYPE (Decreto Legislativo N° 1086), con su reglamento (DS N° 008-

2008-TR) y sus modificaciones (DS N° 024-2009-PRODUCE), con requisitos y 

obligaciones del empleador para contratar trabajadores adecuándose mejor la realidad del 

mercado laboral en el Perú. (párr.1), dentro de eso solo existen dos categorías, se me miden 

mayormente por empresa y nivel de ventas, cantidad de trabajadores y es por ello que se 

tiene los siguientes regímenes laborales. Régimen Laboral Especial (REMYPE). 
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Así mismo, Puel (2018) “menciona que la formalización municipal es el permiso o 

licencia de funcionamiento que brindan las municipalidades a los empresarios que las 

solicitan con fines de aperturar un negocio. La municipalidad puede emitir permisos o 

licencias de acuerdo al giro de negocio del solicitante, es decir, existen diferentes requisitos 

para optar por un determinado tipo de licencia asociada a un determinado tipo de negocio.” 

(p.33), teniendo en los siguientes indicadores como las licencias municipales, cumplimiento 

de ordenanzas municipales. 

En cuanto a calidad de vida no hay un concepto universal existen diversas 

concepciones teóricas de diferentes autores algunos de ellos los definen aspectos objetivos 

o subjetivos, en cambio otros se centran en ambos.  

Para Ferrans (1990b) citado por Urzúa & Caqueo (2011) afirma que calidad de vida 

general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con 

áreas que son importantes para él o ella. Así mismo para Calman (1987) citado por Urzúa & 

Caqueo (2011) “lo define como una satisfacción, alegría, realización y la habilidad de 

afrontar… medición de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una 

persona con su experiencia individual presente.” (p.62) 

“Para entender calidad de vida se necesita de un análisis minucioso y la interacción 

constante de varios factores de bienestar como económicos, sociales, salud, emocional, etc.” 

(Galván, sf, párr.1) 

La estimación de calidad de vida, en el primero de las orientaciones, 

básicamente sociológica y monetaria, ha tratado de crear el bienestar social 

de una población a partir de los datos cuantitativos y objetivables, utilizando 

preferentemente la metodología de los cuadros sociales.  El segundo 

enfoque no deja de lado los aspectos cualitativos de la vida real, sino que 

trata de elaborar los modelos teóricos correspondientes que sirvan para 

atrapar los hechos reales. El uso de los indicadores sociales en áreas como 

salud, educación, bienestar social y seguridad ciudadana permitiría 

establecer la calidad de vida de una población en un momento dado y la 

incidencia en ella de programas sociales y políticos o bien verificar 
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comparaciones entre diferentes estratos de una misma población. (Urzúa & 

Caqueo, 2012, p.63) 

 Asimismo, para identificar el nivel de calidad de vida será mediante la evaluación 

objetiva de las dimensiones e indicadores de cada dimensión; es por ello bienestar 

emocional, trata de medir la satisfacción, sentir útil, sentir bien; también bienestar físico, 

cuenta con indicadores en salud, actividades de vida diaria, atención sanitaria, ocio; en 

cuanto a bienestar material, tienes como indicador el estatus económico, empleo, vivienda; 

es por eso también en cuanto relaciones interpersonales que miden las interacciones, 

creencias, relaciones, apoyos; asimismo como la inclusión social, que cuenta con indicadores 

como la integración y colaboración en la comunidad, roles comunitarios, apoyos sociales; 

también el desarrollo personal, mide como indicadores en educación, competencia personal, 

desempeño, anhelos; como se menciona la autodeterminación, mide la autonomía, metas y 

valores personales, elecciones y con los derechos que mide a través de los indicadores de los 

derechos humanos, derechos legales, (Verdugo, Gómez & Arias, 2009, p.15). 

 Para (Fredickson, 2001) citado por Barco & Palominio (2019) afirman que bienestar 

emocional repercute en el desarrollo humano, generalmente descrito como “sentirse bien y 

funcionar bien”. Este autor indica que sentirse bien implica las emociones positivas como 

sentirse contento, útil, realizado, inspirado, comprometido e identificado, incluyendo 

funcionar bien, lo que indica que mantendrá relaciones interpersonales saludables y 

estables.” (p.12) 

Por otro lado, Moya (2007) “afirma que las Relaciones interpersonales es un 

componente decisivo que influye en la conservación de una relación ya que al empezar con 

las reuniones son las posibilidades y afirmaciones positivas tanto sobre la otra persona 

comprometida en la relación como sobre las expectantes interacciones ya sea familiar, social 

y laboral.” (p.360) 

Además, Verdugo et al. (2013) “citado por el portal innovación para la inclusión 

social, bienestar material lo define como tener un vivienda y lugar de trabajo adecuados y 

no tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita.” (párr. 1) 

Para (Arias et al., 2008), afirma que desarrollo personal se entiende como el afán de 

superación que motiva a avanzar hacia delante, o aquello que la persona puede hacer más 

allá de su desarrollo natural en función de la edad. (p.117-118) 
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Por otro lado (Gómez et al, 2017) lo define como el “bienestar físico lo define como 

nivel de salud afín con el ejercicio físico, nutrición, atención saludable conforme, realización 

de trabajos la vida diaria, ropa, higiene, seguridad. (p.35) 

“La autodeterminación es un asunto que involucra ir ganando control y experiencia 

en nuestras vidas. Con el tiempo pasamos de vivir a cuenta de otras personas que nos 

enseñan, cuidan y atienden, a ser más autónomos y decidir lo que pretendemos hacer en 

diferentes aspectos.” (Grupo de Autogestores de ATZEGI, 2009, p.7) 

Además, (Araos, 2010) “lo precisa que la inclusión social es la causa de cambio de 

los individuos, familias, comunidades e incluido regiones, de manera que participen social, 

económica y políticamente, creando parte de la tendencia de desarrollo progresiva de la 

ciudadanía.” (p.2) 

Para Salvat (s.f.), citado en Antinori (2006) “afirma que el derecho es el conjunto de 

reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad, en cuanto se trate 

de reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos.” (p.26), así 

mismo para Borda (s.f.), citado en Antinori (2006) “también menciona que es el conjunto de 

normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter de obligatorio y 

conforme a la justicia.” (p.26) 

Además, la presente investigación en estudio tiene un marco legal tributario que esta 

normado por la constitución política del Perú del 1993, que nos menciona los siguientes: 

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

decreto supremo. (…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reservas de la ley, los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio. (Decreto Legislativo N° 771,1993, art. 74º) 

Por otro lado, la formalización de la Mypes de acuerdo a la Constitución Política del 

Perú 1993 menciona que: 

El estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y 

la libertad de empresa, comercio e industria, el ejercicio de estas libertades 
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no deben ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El 

estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren 

cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 

todas sus modalidades. (Ley N° 28015, 2003, art. 59°) 

Asimismo, se encuentra normada en el inciso b) de la Ley de promoción y 

formalización de las micro y pequeña empresa.  

En sus disposiciones generales menciona que “la Micro y Pequeña Empresa 

es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. Cuando esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, 

se está refiriendo a las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante 

tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la 

presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de aplicación para las 

Microempresas.” (Ley N.° 28015, 2003, art. 2°) 

Por otro lado, la presente investigación se formula el siguiente problema ¿Cuál es la 

relación de la formalización y calidad de vida de los productores artesanales de San José de 

Porcón, Santiago de Chuco, año 2019? 

Además, la justificación del estudio esta se afirma por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), que menciona que un sinnúmero de casos se tiene que decir por qué es 

provechoso llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se provendrán de 

ella y de relacionarse con estudios cuantitativos, siempre es importante dicha justificación. 

(p.40). 

Asimismo, la conveniencia de la presente investigación ayuda a conocer la calidad 

de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco; esto es, 

servirá para demostrar que al formalizarse los productores tendrán otros beneficios.  
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Es por eso, la relevancia social de la investigación se efectuará con el propósito de 

dar a conocer la formalización de los productores y su nivel de calidad de vida. 

De la misma manera, las implicancias prácticas, es importante conocer que los 

productores artesanales formales e informales y cuál es el nivel de calidad de vida y por otro 

lado el valor teórico planteada en la presente, se trata de demostrar que la formalización va 

a tener relación con calidad de vida de los productores artesanales. 

De esta manera, la utilidad metodológica que al culminar el presente trabajo de 

investigación pueda brindar aportes significativos e importantes para determinar la relación 

de la formalización que existe con calidad de vida de los productores artesanales de San José 

de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019, y esperando que sirva como material académico 

para futuras investigaciones tanto para alumnos de universidades e institutos. 

Igualmente, la presente investigación, objetivo general es determinar la relación de 

la formalización y calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, año 2019; como objetivos específicos, es analizar la formalización de 

los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, año 2019, identificar 

el nivel de calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago 

de Chuco, año 2019. 

De igual importancia y no por último la hipótesis de que la formalización tiene 

relación directa con la calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, año 2019. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación 

Según el fin que persigue evaluar la correlación que existen en las dos variables en 

estudio de la investigación, donde se pretende observar cómo se relacionan entre sí o si 

no se relacionan. 

Según el enfoque es cuantitativo, donde analiza la información basa según las 

dimensiones, que utiliza datos para la medición y los análisis estadísticos para ver el 

comportamiento de los patrones establecidos numéricamente y probar las teorías. 

Según el alcance va a apoyar a fundamentar estudios explicativos y van a permitir 

determinar relaciones si se relevan relaciones entre conceptos o variables, y también 

asociativos. 

Es una investigación aplicada que según Jose L. (2014), afirma que tiene como objetivo 

la generación de discernimiento con aplicación directa, este tipo de estudios muestra un 

gran valor agregado por el uso del conocimiento que procede de la investigación básica. 

(p.35) 

El trabajo de Investigación es no experimental y correlacional y se encuentra 

esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M : Muestra de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco. 

Ox : Observación de la Variable Formalización. 

r : Correlación de variables. 

Oy: Observación de la Variable Calidad de Vida. 

2.2. Operacionalización de variables 

Variable 1: Participación de mercado 

 Variable 2: Situación económica y financiera

  Ox 

   

M 

  

 r 

  

   

  Oy 

 



 

12 

 

Tabla 2.1. 

Operacionalización de la variable: formalización 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Formalización La formalización de las 

empresas interesa 

principalmente a los 

empresarios en busca de 

oportunidades, los 

empresarios con actividades 

de subsistencia no suelen 

contar con los medios, el 

conocimiento o la ambición 

para formalizar sus 

empresas. (OIT, 2017, p.10) 

Se midió mediante el 

cuestionario a los 

productores artesanales 

de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco. 

Formalización 

Empresarial - 

Registral 

Persona natural  Ordinal 

Elección Persona Jurídica o 

Asociación. 

Ordinal 

Elaboración de Minuta. Ordinal 

Inscripción en Sunarp. Ordinal 

Formalización 

Tributario 

Inscripción en Sunat. Ordinal 

Elección de regímenes. Ordinal 

Declaración y pago de Impuestos. Ordinal 

Formalización 

laboral 

 

Inscripción a REMYPE Ordinal 

Trabajadores en Planilla Ordinal 

Beneficios Sociales. Ordinal 

Formalización 

Municipal 

Licencia Municipal. Ordinal 

Cumplimiento de ordenanzas 

municipales. 

Ordinal 

Nota: En esta tabla se describen las dimensiones de cada variable que serán utilizadas en la elaboración de la Tesis
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Tabla 2.2 

Operacionalización de la variable: calidad de vida. 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Calidad de 

vida 

Calidad de vida, se define 

como conocimiento por 

parte de los individuos o 

grupos de que se satisfacen 

sus necesidades y no se les 

niegan oportunidades para 

alcanzar un estado de 

felicidad y realización 

personal. (Salas & Garzón 

2013, p.40). 

Se midió mediante 

cuestionario que permite 

identificar la calidad de 

vida de los productores 

artesanales de San José 

de Porcón, Santiago de 

Chuco. 

Bienestar 

emocional 

Satisfacción, auto concepto, 

ausencia de estrés. 

Ordinal 

Relaciones 

interpersonales 

Interacciones, relaciones, apoyos. Ordinal 

Bienestar material Estatus económico, empleo, 

vivienda 

Ordinal 

Desarrollo 

personal 

Educación, competencia personal, 

desempeño 

Ordinal 

Bienestar físico Salud, actividades de vida diaria, 

atención sanitaria, ocio. 

Ordinal 

Autodeterminación Autonomía, metas y valores 

personales, elecciones. 

Ordinal 

Inclusión social Integración y participación en la 

comunidad, roles comunitarios, 

apoyos sociales 

Ordinal 

Derechos Derechos humanos, derechos 

legales. 

Ordinal 

Nota: En esta tabla se describen las dimensiones de cada variable que serán utilizadas en la elaboración de la Tesis. 
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2.3. Población, muestra y muestreo. 

2.3.1. Población 

La población está conformada por 80 productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco. 

2.3.2. Muestra 

Se trabajó con los 80 productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de 

Chuco, el 100% de los productores artesanales. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta que fue aplicada a 

los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019.  

Tabla 2.2 

Técnicas e Instrumentos 

Variable Técnica Instrumento Informantes 

Formalización Encuesta Cuestionario 
Los 80 productores artesanales de San 

José de Porcón, Santiago de Chuco. 

Calidad de 

vida 
Encuesta Cuestionario 

Los 80 productores artesanales de San 

José de Porcón, Santiago de Chuco. 

Nota: En esta tabla se describen la técnica y que tipo de instrumento se va utilizar en la investigación. 

 

2.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron son los cuestionarios que se aplicada para cada 

variable de estudio en donde el encuestado responderá la encuesta con 35 afirmaciones 

relativas a la variable calidad de vida, con opciones de respuestas de (Siempre o casi, 

siempre, Frecuentemente, Algunas veces, Nunca o casi nunca), que según la 

afirmación varía el número de calificación y 27 preguntas con respuestas (SI/NO y 

otras alternativas) para la variable de formalización.  

Se tomó en cuenta lo siguiente:    

El cuestionario será efectuado con “La confiabilidad que tiene ver con la exactitud y 

precisión del procedimiento de medición.” Como lo afirma (Corral, 2009), en 

consecuencia, con “La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona 

información que es apropiada a la decisión que se toma.” (Corral, 2009, p.230), tanto 

la confiabilidad y validez será validados por cuatro juicios expertos quienes validaran 

los ítems de cada una de las variables. 
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Objetividad: “es el grado en que se califican e interpretan los rasgos y tendencias del 

investigador que lo administran los datos,” así lo afirma (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 205). 

 

2.5. Procedimiento 

La presente investigación en estudio se llevó la aplicación en el campo específicamente 

a los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco. Donde se 

tuvo viajar a visitar a los productores y aplicar las encuestas para determinar e 

identificar según las variables en estudio. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa, y un análisis descriptivo ya que 

nos permitirá mostrar el procedimiento de las variables de estudio, por lo cual se aplicó 

cuestionarios para medir la fiabilidad del instrumento, y se realizó un análisis 

estadístico con Alpha de Cronbach el cual nos permite ver la confiabilidad del 

cuestionario, y luego se analizó los demás datos con tablas, cuadros en Excel y Pruebas 

en IBM SPSS. 

 

2.7.  Aspectos éticos 

 

El consentimiento informado. 

Para Noreña, Moreno, Rojas y Malpica (2012), Afirman que “cuando las personas 

consientan participar en la indagación y convenga tanto con sus valores y principios, ahí 

estaría dando su consentimiento que se anima en aportar su experiencia frente al fenómeno 

estudiado, sin que esta participación les signifique algún perjuicio moral.” (p.270) 

 

Confidencialidad. 

Para Hernández, Fernández & Baptista, (2014), mencionan que, por cuestiones de ética, es 

preciso apegarse al principio de confidencialidad. Para esto, es posible sustituir el nombre 

verdadero de los participantes por códigos, números, iniciales, apodos u otros nombres. 

(p.424), tal como hicieron Morrow y Smith (1995). 
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 Manejo de riesgos 

Así como para Noreña, Moreno, Rojas y Malpica (2012), nos indica que “los riesgos 

potenciales para los sujetos individuales se minimizan; los beneficios potenciales para los 

sujetos individuales y para la sociedad se maximizan; los beneficios potenciales son 

proporcionales o exceden a los riesgos.” (p.270) 

 

Observación participante 

Hay que pensar dos aspectos al emplear la observación participante: la interacción que 

establece el investigador con los informantes y su papel como instrumento para la 

recolección de los datos. Como lo afirma (Noreña, Moreno, Rojas & Malpica, 2012, p.270) 
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III. RESULTADOS 

3.1 Generalidades: 

Los productores artesanales del Centro Poblado de San José de Porcón, perteneciente al 

distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento La Libertad, antes de 

los años 90 en esta tierra alguna vez fue una hacienda de gran renombre y fama en toda la 

sierra Liberteña. Este centro poblado se caracteriza por su naturaleza y una belleza paisajista, 

donde se dedican mayormente a la ganadería, agricultura, producción láctea, producción 

textil y también con zonas atractivas y turísticas.  

Hoy en día ha resurgido la esperanza nuevamente en desarrollar diversas actividades 

y producir diversos productos de manera artesanal como lo era anteriormente en la hacienda 

de los años 90 y que ahora estas actividades son la fuente de vida para estos productores 

artesanales en estudio, han sido siempre apoyado por parte de la municipalidad organizando 

ferias en la misma zona para dar a conocer los diversos productos y actividades artesanales 

que realizan. 

3.2. Formalización de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de 

Chuco, año 2019.  

 

 

Figura 3.1 Formalización Empresarial o Registral. 

Nota: Fuente encuestas Aplicado por Investigador. 

 

Interpretación: De los 80 productores artesanales analizados solo el 23% son formales y 

77% informales; lo cual 14 de ellos trabajan de manera grupal él 18% y 66 individual que 
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son el 82% como se muestra en la figura 3.1, el 8% respondieron que siempre recibieron 

charlas para formalizarse, 14%  algunas veces, en cuanto al tipo de persona jurídica el 19% 

de los formales eligieron una asociación, 1% una SAC y 3% una EIRL; pero de los 18 

productores formales 16 conocen los pasos para formalizar es decir el 20% y el 80% que es 

la parte informal no conocen; también no encontramos que el 18 productores tuvo 

asesoramiento para constituir solo el 23% ;  así mismo el 21% de los productores artesanales 

si han hecho reserva de nombre en Sunarp; pero solo la parte formal que tienen una 

Asociación, SAC, EIRL, que son los 18 productores cuentan con la empresa registrada en 

Sunarp que representa el 23% de tener registradas las empresas, es como se refleja en la 

figura 3.1 solo de los productores formales. 

 

 

Figura 3.2. Formalización Tributaria. 

Nota: Fuente encuestas Aplicado por Investigador. 

 

Interpretación:  De los siguientes datos analizados tenemos que 23% de los productores 

artesanales que trabajan de manera formal cuentan con RUC y por otro lado en cuanto al 

acogerse a los regímenes tributarios, los productores artesanales el 3% estaban acogido al 

RUS como persona natural, antes de formalizarse como persona jurídica, y el 1% se acogido 

al régimen especial de renta como persona natural y 1% al régimen mype tributario; aunque 

de los que se han formalizado como empresa jurídica el 13% se han acogido al régimen 

especial de renta y el 6% se han acogido al régimen mype tributario; sin embargo con las 

declaración de impuestos solo el 20% de todos los que están formalizado si declara sus 

impuestos; además con los cumplimiento de pagos de impuestos, solo el 1% siempre paga 
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puntal, el 13% algunas veces paga puntual, en cuestión a la planificación tributaria, el 3% 

siempre lo realizan, el 5%  algunas veces y el 13% nunca realizan planificación. 

 

 

Figura 3.3. Formalización Laboral. 

Nota: Fuente encuestas Aplicado por Investigador. 

 

Interpretación: En cuanto a la formalización laboral de los resultados analizados solo 3% 

de los productores artesanales formales se han inscrito como persona natural y se ha acogido 

al REMYPE, en cuanto a  persona jurídica solo 1% se ha acogido al REMYPE y, por otro 

lado ha analizado que ninguno de las empresas formales cuenta con trabajadores en planilla, 

durante la aplicación del cuestionario conversando con los productores artesanales me han 

mencionado (…) que no era su prioridad porque decían que ellos mismo realizaban sus 

trabajos artesanales, la cual se ha obtenido que los 18 productores artesanales formales que 

representan el 23% no cuenta con los trabajadores con altas en Sunat, ni estar asegurados en 

Essalud, ni aportes a ONP, AFP y también con los beneficios sociales. 

 

 

Figura 3.4. Formalización Municipal. 

Nota: Fuente encuestas aplicado por investigador. 
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Interpretación: En la figura mostrada se puede visualizar la formalización municipal de los 

productores artesanales que cuenta con la licencia de funcionamiento, solo 20% que si cuenta 

con licencia que mayormente son los productores artesanales que trabajan de manera formal; 

el 18% de ellos si cumplen con los pagos de arbitrios, en cuanto a cumplimiento de las áreas 

públicas del libre tránsito solo 19% de los productores formales cumplen y el 15% cumplen 

con las exigencias de cumplimiento de si alguna vez tienen una inspección municipal. 

 

3.3. Nivel de calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, año 2019. 

Tabla 3.1   

Tabla comparativa de la calidad de vida de los productores 

artesanales formales e informales. 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 

Medio 11 61.1 58 93.5 

Alto 7 38.9 4 6.5 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: De los productores artesanales formales sobre su calidad de vida se 

encuentran 11 con un 61.1% de nivel medio y 07 con un 38.9% de nivel alto, en cuanto a los 

62 productores artesanales informales se encuentran 58 en un 93.5% de nivel medio y 4 con 

un 6.5% de nivel alto, en resumen, los 80 productores artesanales cuentan con un nivel medio 

de calidad de vida del análisis general identificada. 

Tabla 3.2 

Dimensión bienestar emocional de los productores artesanales de 

San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 2 11.1 6 9.7 

Medio 12 66.7 48 77.4 

Alto 4 22.2 8 12.9 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En cuanto a su bienestar emocional de los productores artesanales formales 

se encuentran 02 con un 11.1% de nivel bajo, 12 con un 66.7% de nivel medio, 4 con un 
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22.2% de nivel alto; por otra parte, los productores informales 6 con un 9.7% de nivel bajo, 

48 con un 77.4% de nivel medio, 8 con un 12.9% de nivel alto, resumiendo en forma general 

los 80 productores se encuentran con un nivel medio en bienestar emocional. 

 

Tabla 3.3   

Dimensión relaciones interpersonales de los productores 

artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 

Medio 4 22.2 31 50.0 

Alto 14 77.8 31 50.0 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En las relaciones interpersonales de los productores artesanales formales se 

encuentran 04 con un 22.2% de nivel medio, 14 con un 77.8% de nivel alto; por otra parte, 

los productores informales 31 con un 50% nivel medio, 31 con un 50% nivel alto, 

resumiendo en forma general los 80 productores se encuentran con un nivel alto en relaciones 

interpersonales con los demás. 

 

Tabla 3.4   

Dimensión bienestar material de los productores artesanales de 

San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 1 5.6 1 1.6 

Medio 17 94.4 60 96.8 

Alto 0 0.0 1 1.6 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En su bienestar material de los productores artesanales formales se 

encuentran 01 con un 5.6% de nivel bajo, 17 con un 94.4% de nivel medio; por otra parte, 

los productores informales 01 con un 1.6% de nivel bajo, 60 con un 96.8% de nivel medio, 

01 con un 1.6% de nivel alto, resumiendo en forma general los 80 productores se encuentran 

con un nivel medio en bienestar material. 
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Tabla 3.5   

Dimensión desarrollo personal de los productores artesanales de 

San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 3 16.7 20 32.3 

Medio 13 72.2 39 62.9 

Alto 2 11.1 3 4.8 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En su desarrollo personal de los productores artesanales formales se 

encuentran 03 con un 16.7% de nivel bajo, 13 con un 72.2% de nivel medio, 02 con un 11.1% 

nivel alto; por otra parte, los productores informales 20 con un 32.3% de nivel bajo, 39 con 

un 62.9% de nivel medio, 3 con un 4.8% de nivel alto, resumiendo en forma general los 80 

productores se encuentran con un nivel medio en su desarrollo personal. 

 

 

Tabla 3.6   

Dimensión bienestar físico de los productores artesanales de San 

José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 1 5.6 0 0.0 

Medio 5 27.8 18 29.0 

Alto 12 66.7 44 71.0 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En su bienestar físico de los productores artesanales formales se encuentran 

01 con un 5.6% de nivel bajo, 5 con un 27.8% de nivel medio, 12 con un 66.7% de nivel 

alto; por otra parte, los productores informales de los 62, 18 con un 29.0% de nivel medio, 

44 con un 71.0% de nivel alto resumiendo en forma general los 80 productores se encuentran 

con un nivel alto en bienestar físico. 
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Tabla 3.7   

Dimensión autodeterminación de los productores artesanales de 

San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 1 5.6 7 11.3 

Medio 8 44.4 42 67.7 

Alto 9 50.0 13 21.0 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En su autodeterminación de los productores artesanales formales se 

encuentran 01 con un 5.6% de nivel bajo, 08 con un 44.4% de nivel medio, 09 con un 50.0% 

de nivel alto; por otra parte, los productores informales 07 con un 11.3% de nivel bajo, 42 

con un 67.7% de nivel medio, 13 con un 21.0% de nivel alto, resumiendo en forma general 

los 80 productores se encuentran con un nivel medio en autodeterminación. 

 

Tabla 3.8   

Dimensión inclusión social de los productores artesanales de San 

José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 2 11.1 7 11.3 

Medio 4 22.2 22 35.5 

Alto 12 66.7 33 53.2 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En cuanto a la inclusión social de los productores artesanales formales se 

encuentran 02 con un 11.1% de nivel bajo, 04 con un 22.2% de nivel medio, 12 con un 66.7% 

de nivel alto; por otra parte, los productores informales 07 con un 11.3% de nivel bajo, 22 

con un 35.5% de nivel medio, 33 con un 53.2% de nivel alto, resumiendo en forma general 

los 80 productores se encuentran con un nivel alto en inclusión social. 
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Tabla 3.9   

Dimensión derechos de los productores artesanales de José de 

Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019 

Nivel 
Formal Informal 

n° % n° % 

Bajo 1 5.6 8 12.9 

Medio 17 94.4 54 87.1 

Alto 0 0.0 0 0.0 

Total 18 100 62 100 

Nota: Encuestas aplicadas por investigador 

 

Interpretación: En sus derechos de los productores artesanales formales se encuentran 01 

con un 5.6% de nivel bajo, 17 con un 94.4% de nivel medio; por otra parte, los productores 

informales 08 con un 12.9% de nivel bajo, 54 con un 87.1% de nivel medio, resumiendo en 

forma general los 80 productores se encuentran con un nivel medio en sus derechos. 

 

3.3. Validación de hipótesis 

Para la validación de una hipótesis es contrastar el contexto que observamos, si se encuentra 

dentro del borde de error que se espera admitir, si existe o hay coexistencia, admitiremos la 

hipótesis y en caso inverso la rechazaremos. 

Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe ser menor del 0.05, y se es mayor de 

0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.3.1. Comparación de Hipótesis General: 

Paso 1: 

H0 = La formalización no tiene relación directa con la calidad de vida de los productores 

artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019. 

H1= La formalización si tiene relación directa con la calidad de vida de los productores 

artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019. 

Paso 2: Valor de significancia α=0.05 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia. 

 

Tabla 3.10 

Tabla de Contingencia 

  Calidad de Vida Total 

Alto Medio  

Formalización 

de productores 

artesanales 

Formal 
Recuento 7 11 18 

Recuento esperado 2.5 15.5 18.0 

Informal 
Recuento 4 58 62 

Recuento esperado 8.5 53.5 62.0 

Total 
Recuento 11 69 80 

Recuento esperado 11.0 69.0 80.0 

Nota: Se elaboró a través de SPSS, para realizar las pruebas de Chi-cuadrado de Pearson. 
 

Paso 4: Resultado de las pruebas. 

 

Tabla 3.11 

Tabla de Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,377a 1 .000   

Corrección de continuidadb 9.793 1 .002   

Razón de verosimilitud 10.344 1 .001   

Prueba exacta de Fisher    .002 .002 

Asociación lineal por lineal 12.222 1 .000   

N de casos válidos 80     

Nota: a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2,48. 

Nota: b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Paso 5: Conclusión: se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, porque es 

menor que 0.05, y podemos decir que la formalización guarda una relación directa con la 

variable de calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, Santiago 

de Chuco, Año 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados encontrados se ha logrado identificar la formalización de los 

productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, y que de los 80 

productores artesanales analizados solo el 23% son formales y en relación a la investigación 

de Raymundo (2017), considera que de la evidencia corroborada es adecuado, llega a guardar 

correlación con la variable de investigación ya que el indica que el 52.30% de los casos de 

formalización es adecuado. Por otro lado, en cuanto a la formalización tributaria, de los 

resultados analizados tenemos que 23% de los productores artesanales que trabajan de 

manera formal cuentan con RUC y se han acogido a los regímenes tributarios; en cómo lo 

afirma el autor Puel (2018) es un acto en el cual la empresa independiente de su tamaño o 

giro de negocio. 

Sin embargo de acuerdo a la organización internacional del trabajo (2017) la cual 

guarda relación a que toda empresa formal que se constituye pasan a formar parte de una 

economía formal, que componen con la dimensión de formalización laboral, que llegan 

operar dentro de la legalidad, la cual no sucede con los resultados de esta dimensión la cual 

no guarda relación con mencionada dimensión, pero lo que si guarda relación es con Puel 

(2018) que afirma una empresa en otorgar todos los beneficios o prestaciones laborales con 

los colaboradores, ya que los resultados analizados solo 3% de los productores artesanales 

se han inscrito como persona natural y se ha acogido al REMYPE, en cuanto a  persona 

jurídica solo 1% se ha acogido al REMYPE y, por otro lado ha analizado que ninguno de las 

empresas formales cuenta con trabajadores en planilla.  

En consecuencia a la formalización municipal, de los productores artesanales que 

cuenta con la licencia de funcionamiento, solo 20% que si cuenta con licencia que 

mayormente son los productores artesanales que trabajan de manera formal; el 18% de ellos 

si cumplen con los pagos de arbitrios, en cuanto a cumplimiento de las áreas públicas del 

libre tránsito solo 19% de los productores formales cumplen y el 15% cumplen con las 

exigencias de cumplimiento de si alguna vez tienen una inspección municipal, para 

Balashova et al (2018), son factores que guardan relación a la formalización con diversas 

estrategias de cual tipo de organización comercial y agentes económicos. Así mismo para 

reafirmar lo de Musayon (2018), con las diversas caracterizaciones de la formalización, le 

da esa iniciativa para formalizarse y eso es lo que sucede con productores artesanales que no 

lo tienen claro. 
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Por otro lado en el de los resultados analizados nivel de calidad de vida de los 

productores artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, Año 2019, de los 

resultados obtenidos en la tabla comparativa de los productores artesanales formales e 

informales de su calidad de vida, de los productores artesanales formales sobre su calidad de 

vida se encuentran 11 con un 61.1% de nivel medio y 07 con un 38.9% de nivel alto, en 

cuanto a los 62 productores artesanales informales se encuentran 58 en un 93.5% de nivel 

medio y 4 con un 6.5% de nivel alto, en resumen, los 80 productores artesanales tienen un 

nivel medio de calidad de vida, datos que al ser comparados con lo encontrado por Regis 

(2018) quien afirmo que como medio de sostenimiento ante la situación económica precaria 

y por falta de competencias y oportunidades para desempeñarse en otra labor, labora de 

reciclador es una actividad que en su colectividad se realiza de modo informal, del total de 

recicladores, el 87% trabajaban de manera autónomos e informal, solo el 4% ha sido 

comprendido económica y socialmente a empresas formales, donde muestra los diversos 

cambios que han experimentado los recicladores a partir de crear una asociación que fueron 

agrupados y ser consecuente con la formalización de su trabajo, además con estos resultados 

guarda relación lo que menciona, Puel (2018) que la formalización es todo acto donde se 

cumple ciertos criterios y normas previamente establecidas de modo que orientan la 

ejecución correcta de una organización en el marco regulatorio institucional. 

En cuanto a su bienestar emocional de los productores artesanales formales se 

encuentran 02 con un 11.1% de nivel bajo, 12 con un 66.7% de nivel medio, 4 con un 22.2% 

de nivel alto; por otra parte, los productores informales 6 con un 9.7% de nivel bajo, 48 con 

un 77.4% de nivel medio, 8 con un 12.9% de nivel alto, de estos resultados mostrados no 

guardan relación con lo que menciona Díaz (2017), ya que el autor planteo en sus 

investigación que midió la calidad de vida y satisfacción laboral, su resultado fue que el 86% 

reporto con la satisfacción laboral muy buena y 14% regular, en que describe a calidad de 

vida en el trabajo fue mala del 62% insatisfecho, por lo cual si comparamos con los 

resultados de la investigación en estudio, guarda una relación con la investigación, Además, 

por otro lado, para Urzúa & Caqueo (2011) es como el bienestar personal derivado de la 

satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella, que se no satisfacen 

sus necesidades y no se les debe negar oportunidades para alcanzar un etapa de felicidad y 

realización personal,  

En cambio para Moya (2007), es un elemento crucial más allá de los primeros 

contactos son las expectativas y creencias existentes que influye en la supervivencia de una 
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relación tanto la otra persona implicada en la relación como sobre las futuras interacciones, 

ahora si vemos y comparamos los resultados de las relaciones interpersonales de los 

productores artesanales formales se encuentran 04 con un 22.2% de nivel medio, en cuanto 

a relacionarse y 14 con un 77.8% de nivel alto cuentan con mayor amabilidad de comunicarse 

con los demás; por otra parte, los productores informales 31 con un 50% nivel medio, 31 

con un 50% nivel alto, resumiendo en forma general los 80 productores se encuentran en 

nivel alto en relaciones personales y amables con los demás. Igualmente, con las diversas 

dimensiones analizadas en la investigación, ahora en cuanto a su bienestar material de los 

productores artesanales formales se encuentran 01 con un 5.6% de nivel bajo, 17 con un 

94.4% de nivel medio; por otra parte, los productores informales 01 con un 1.6% de nivel 

bajo, 60 con un 96.8% de nivel medio, 01 con un 1.6% de nivel alto, Domínguez (2013) lo 

relaciona con en poder adquisitivo de la persona en términos monetario, lo es como se refleja 

en los resultados de bienestar material. 

Así mismo en su desarrollo personal de los productores artesanales formales se 

encuentran 03 con un 16.7% de nivel bajo, 13 con un 72.2% de nivel medio, 02 con un 11.1% 

nivel alto; por otra parte, los productores informales 20 con un 32.3% de nivel bajo, 39 con 

un 62.9% de nivel medio, 3 con un 4.8% de nivel alto, se afirma con lo que dice Dongil & 

Cano (2014) es cuando las personas intentan llegar a hacer realidad las metas y sueños, en 

cuanto a su bienestar físico de los productores artesanales formales se encuentran 01 con un 

5.6% de nivel bajo, 5 con un 27.8% de nivel medio, 12 con un 66.7% de nivel alto; por otra 

parte, los productores informales de los 62, 18 con un 29.0% de nivel medio, 44 con un 

71.0% de nivel alto, con afirma Gómez et al (2017) con su nivel de salud relacionado a un 

buen funcionamiento físico, para las prácticas de sus actividades diaria. 

En cuanto a la autodeterminación de los productores artesanales formales se 

encuentran 01 con un 5.6% de nivel bajo, 08 con un 44.4% de nivel medio, 09 con un 50.0% 

de nivel alto; por otra parte, los productores informales 07 con un 11.3% de nivel bajo, 42 

con un 67.7% de nivel medio, 13 con un 21.0% de nivel alto, por otro lado indica el grupo 

de autogestores de Atzegi (2009) implica de ir dominando control y experiencia en nuestras 

vidas, la cual los productores lo reflejan en los resultados mostrados, en cuanto a la inclusión 

social de los productores artesanales formales se encuentran 02 con un 11.1% de nivel bajo, 

04 con un 22.2% de nivel medio, 12 con un 66.7% de nivel alto; por otra parte, los 

productores informales 07 con un 11.3% de nivel bajo, 22  con un 35.5% de nivel medio, 33 

con un 53.2% de nivel alto, que para Araos (2010), lo relaciona con cambio de las personas, 
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familia, comunidades e incluso regiones, y en esto está involucrado el estado de poder ayudar 

a la población, mucho también tienes que con el apoyo estatal, como se muestran en los 

resultados que mayormente estos productores artesanales tienen apoyo social por parte del 

estado.  

En sus derechos de los productores artesanales formales se encuentran 01 con un 

5.6% de nivel bajo, 17 con un 94.4% de nivel medio; por otra parte, los productores 

informales 08 con un 12.9% de nivel bajo, 54 con un 87.1% de nivel medio, lo afirma la 

Antinori (2006) , que son conductas humanas establecidas para regir las relaciones de las 

personas en la sociedad, todas estas afirmaciones se relacionan con la investigación de 

Rodríguez (2018) que si relaciona con la población de un asentamiento humano justicia paz 

y vida el tambo, que en una de las variable de  estudio en esta investigación  de relacionar 

de una manera significativa, por esta investigación podemos relacionar que la formalización 

que si guarda relación. 

Dicho resultado es coherente con los resultados de las investigaciones del autor 

Rodríguez (2018), que existía una correlación entre la variable, Musayon (2018) que guarda 

relación con unas de las variables de formalización empresarial, pero con las que si difiere y 

no guardan relación es de Geisse (2018), porque diagnostica las oportunidades y amenazas 

de la formalización, Regis (2018) en su investigación tiene relación con la calidad de vida 

que mejora de los recicladores, en cuanto a la investigación de Díaz (2017) esta investigación 

afirma tener relación con la variable de calidad de vida ya que al no mejorar la calidad de 

vida del trabajo de las enfermeras se sienten insatisfechas y por otro lado con el autor 

Balashova et al (2018) difiere en los resultados que no guarda relación, con la formalización 

porque el propone una gestión estratégica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Para concluir se analizó la formalización de los 80 productores artesanales, de los cuales 

23% son formales y 77% son informales, en cuanto a los formales cumplían con la 

primera dimensión de estar formalizados y registrados ante la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), es decir los 18 productores artesanales 

formales gozan ese beneficio de ser formales, por otro lado, en cuanto a estar 

formalizados tributariamente, hemos encontrado que el 23% están registrados ante la 

(SUNAT). 

 

2. En consecuencia, se realizó un análisis a la dimensión de formalización laboral, y se 

encontró que no cumplía con tener los trabajadores en planilla, solo el 4% están inscritos 

a Remype, para gozar de la Ley Mype, pero no cuentan con ningún trabajador, y 

finalmente con la dimensión de formalización municipal el 20% cumplía con tener la 

licencia de funcionamiento, pagar arbitrios municipales, no invadir áreas públicas y 

exigencias municipales, que son los productores formales. 

 

3. En conclusión se ha identificado la calidad de vida de los productores artesanales 

formales e informales, fue que 11 de los productores formales, es decir el 61.10% tiene 

un nivel medio, 07 de los productores artesanales, es decir el 38.90% tiene un nivel alto, 

por otro lado, los productores informales 58 productores, es decir el 93.50% cuenta con 

un nivel medio, 04 productores artesanales, es decir el 6.50% con nivel alto, podríamos 

decir de manera general que 11 productores se han identificado con nivel alto y 69 con 

un nivel medio de calidad vida. 

 

4. Finalmente, para determinar la correlación de ambas variables, se realizó la prueba de 

hipótesis, donde hemos determinado a que la formalización guarda una relación directa 

con la variable de calidad de vida de los productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, Año 2019. 

 

 

 



 

31 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar programas o talleres de capacitación sobre formalización a los productores 

artesanales de San José de Porcón, Santiago de Chuco, permitiéndoles conocer los 

beneficios que le traería trabajar de manera formal. 

 

2. Coordinar con las entidades que impulsan el desarrollo que los pequeños negocios a 

formalizarse y me refiero a (SUNAT, PRODUCE), para que te brinden información y 

facilidades en los temas a desarrollar para que se pueda preparar los talleres de 

capacitación u orientación gratuita.  

 

3. Elaborar propuestas y presentarle a ONGS que brindan oportunidades de apoyo en 

diversas actividades de desarrollo empresarial y así poder impulsar un desarrollo 

económico que le permita mejorar a los productores artesanales de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco.  

 

4. Brindarle los apoyos en la parte de asesoramiento en la constitución de alguna de las 

empresas o asociaciones que quieran constituir, después de haber brindado los diversos 

talleres de capacitación. 
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VII. PROPUESTA 

 

Nombre de la propuesta: 

Taller de capacitación sobre formalización empresarial, tributaria, laboral, municipal a los 

productores Artesanales Informales de San José de Porcón, Santiago De Chuco, 2019. 

 

Fundamentación: 

Después de haber analizado los resultados de los 80 productores artesanales solo 62 trabaja 

de manera informal y como los resultados muestran que 4 productores artesanales que 

trabajan de manera informal, cuentan con un nivel de calidad de vida alto, es por lo cual se 

estaría directamente enfocada para poder brindar un taller de creación y formalización de 

sus negocios de los productores artesanales. 

Según diario gestión (2018) “Formar una empresa en nuestro país es fácil, solo tiene que 

seguir seis pasos que son significativo para ser formal y evitar problemas con las 

autoridades”. (párr.1) 

Por otro lado, para Pinilla (2007), ministra de trabajo y promoción de empleo menciona que, 

proporciono una guía de formalización y constitución de sociedades o empresas, que servirá 

de apoyo para una persona natural o jurídica, que requiera constituir ya que información que 

se brinda es clara y precisa sobre todos los pasos que las MYPE de cualquier sector 

económico que requiera formalizarse (p.3) 

Según la Resolución ministerial Nº 217-2019-TR, el gobierno ha puesto en observatorio la 

formalización laboral encargado al ministerio del trabajo y promoción de empleo, la cual a 

puesto en plan a una Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021. 

Así mismo, para el boletín del portal de Sunat en cuanto a formalización de negocios y 

empresas, menciona que empiezan con el inicio de actividades, la obtención del RUC y la 

inscripción a los regímenes de acuerdo a las actividades y otros pasos más, a mayor detalle 

se mencionara en el plan de trabajo a desarrollar el taller de capacitación de formalización 

empresarial, tributaria, laboral, municipal. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un taller de capacitación sobre formalización empresarial, tributaria, laboral, 

municipal a los productores artesanales informales de San José de Porcón, Santiago de 

chuco, 2019. 
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Objetivos específicos: 

 Explicar el taller de capacitación sobre formalización empresarial, tributaria, laboral, 

municipal a los productores artesanales informales de San José de Porcón, Santiago de 

chuco, 2019. 

 Detallar los pasos de formalización empresarial, tributaria, laboral, municipal a los 

productores artesanales informales de San José de Porcón, Santiago de chuco, 2019. 

 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios de este taller de capacitación, son los 62 productores artesanales informales 

de los cual 57 son mujeres emprendedoras y 5 hombres emprendedores, brindando la 

facilidad de que accedan a esta capacitación los productores artesanales formales y otros 

usuarios de la misma comunidad con acceso libre de ingresos lo cual le va a permitir conocer 

los beneficios y la importancia de trabajar de manera formal. 

Como una empresa o asociación formal las cuales le va a permitir abrirles el mercado, 

regional, que puedan realizar compra de insumos y equipos para su producción, vender sus 

productos a otros mercados, acceso a financiamiento en las entidades financieras, desarrollar 

proyectos con beneficios colectivos. 

 

Justificación: 

La presente propuesta de investigación busca brindar un taller de capacitación sobre 

formalización empresarial, tributaria, laboral, municipal, se formalicen los 62 productores 

artesanales, para ello es importante brindarle la capacitación y los paso de cómo se realizan 

la formalización, resolviendo que los productores que trabajan de manera informal se lleguen 

a formalizar, ya que los resultados mostrados en la investigación solo 18 de los 80 

productores artesanales eran formales y los 62 eran informales, realizando a brindarle la 

información necesaria y apropiada para que se formalicen a veces no lo hacen por 

desconocimiento pero si brinda este taller le va a esclarecer sus dudas y muchos de los que 

trabajan de manera informal van a querer formalizarse. 

 

Factibilidad: 

Tiene un mejora en el desempeño de los objetivos de la propuesta que se va desarrollar en 

el taller de capacitaciones, que se tiene que hacer con una coordinación articulada con la 

SUNAT, la cual se solicitara el apoyo con los folletos para la difusión con los asistentes al 

taller de capacitación, en caso nos negara a brindarnos material,  nos apoyaríamos con los 
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recursos necesarios que se dispone y con la elaboración de trípticos, para difundir la 

información el día que se va a realizar el taller de capacitación, así mismo como autor de la 

investigación yo mismo brindare la capacitación en el taller de la presente propuesta, Por 

otro lado, solicitaremos el apoyo de colaboración a la municipalidad de San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, para que nos facilite el auditorio para poder realizar el taller de 

capacitación. 

 

Estrategia: 

En cuanto a la estrategia explicaremos cuales son las principales ventajas y desventajas para 

entender este taller sobre formalización empresarial a los productores artesanales informales 

de San José de Porcón, Santiago de chuco. 

Persona natural. - Como persona natural con negocio u oficio y/o profesional podrá 

solicitar su RUC ante la intendencia de su zona, y tus ganancias serán consideradas rentas 

de tercera categoría, en caso de profesionales los ingresos son considerado como renta de 

4ta. No estás obligado a sus inscritos en la SUNARP. 

 

Tabla 7.1 

Persona natural y Persona jurídica 

Ventajas Desventajas 

Puedes abrirlo y cerrarlo en 

cualquier momento fácilmente. 

Tienes responsabilidad ilimitada, esto quiere 

decir que, ante cualquier obligación a terceros, 

debes cumplir. 

Eres responsable del control y 

todo recae en ti mismo. 

El desarrollo del oficio o actividad está sujeto al 

capital que se logre aportar. 

Mayormente cuando inicias un 

negocio como persona natural 

puedes acogerte al Nuevo RUS 

La interrupción indefinida de las operaciones del 

negocio, es por una enfermedad o accidente. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Persona Jurídica. - Es un ente jurídico con derechos y obligaciones organizada por una o 

más personas naturales o jurídicas, bajo la legislación peruana ley general de sociedades N.º 

26887 donde nos indica que existen varias modalidades para iniciar tu negocio: Sociedad 

Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y otras sociedades. Por otro lado, en cuanto a la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), esta normada bajo la Ley N.º 21621. 
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Tabla 7.2 

Tipos de Persona Jurídica 

Empresa 

Individual de 

Responsabilidad 

Limitada 

(E.I.R.L.) 

Capital propio. 

Puedes aportar con efectivo y/o activos no monetarios, es decir, 

por ejemplo, muebles, escritorio, maquinaria, etc. 

Serás el Titular gerente, puedes designar a un tercero la 

Gerencia y tendrá a cargo la administración y representación. 

Sociedad 

Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.) 

Según la ley general de sociedades indican 02 socios mínimo y 

máximo 20 socios.  

El capital social se denominará participaciones que estará 

integrado con un aporte suscrito y pago. 

Son mayormente para empresas familiares. 

La responsabilidad de los socios, se limita solo al aporte 

efectuado por cada uno de ellos. 

Sociedad 

Anónima Cerrada 

(S.A.C.) 

La ley general de sociedades para constituir requiere como 

mínimo 02 socios o accionistas y hasta un máximo de 20 socios 

o accionistas. 

Tienen la ventaja preferente los accionistas, salvo que el 

reglamento del estatuto disponga lo contrario. 

El capital social se conforma por los diversos aportes en bienes 

o efectivo, son denominadas acciones nominales. 

No puedes cotizar en Bolsa de Valores es decir tus acciones no 

pueden salir a oferta pública. 

Sociedad 

Anónima (S.A.) 

Ley Nº 26887 menciona mínimo 02 accionistas y la misma ley 

menciona que no existe un número máximo de accionistas. 

Su capital social está representado por títulos valores 

negociables. 

Tienes la libertad de cotizar en bolsa de valores e inscribirse en 

Superintendencia Nacional del Mercado de Valores. 



 

36 

 

Asociación 

Es una persona jurídica con fines no lucrativos en la cual sus 

integrantes pueden agruparse con fines altruista en beneficio de 

terceros, y no en beneficio solo de sus integrantes o mixtos. 

Los partícipes de una asociación se les denominan o se llaman 

asociados. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 7.3 

Ventajas Desventajas 

Tu participación se limitará 

simplemente dentro del capital 

de la empresa y tu compromiso. 

 

La constitución, modificación, disolución o 

extinción de tu negocio. 

Tu patrimonio personal no se 

verá afectado los compromisos 

o responsabilidades que cree la 

compañía. 

Pueden ser modificadas mediante la junta general 

accionistas, socios o directorios de ser el caso, los 

cambios de patrimonio y otras características por 

consenso o cualquier modificación de las 

actividades y/o cambios de los representantes. 

La particularidad de traspaso o 

sucesión depende del tipo de 

compañía. 

Solamente existen estos Régimen Especial, 

Régimen Mype Tributario y Régimen General por 

lo que es necesario llevar contabilidad completa 

dependiendo la magnitud de la empresa. 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Plan de trabajo. 

Para realizar el plan de trabajo del taller de capacitación iniciaremos por la explicación de la 

formalización empresarial, tributaria, laboral, municipal y luego los pasos para formalizar tu 

negocio en San José de Porcón, Santiago de Chuco. Los temas a desarrollar en el taller de 

capacitación son los siguientes: 
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Tabla 7.4 

Temas de desarrollo el taller de capacitación 

Formalización 

Empresarial - 

Registral 

 Explicar la diferencia persona natural entre una persona jurídica. 

 Explicar la elección de los tipos de persona jurídica: EIRL, SA, SAC, 

SRL o Asociación. 

 Explicar donde realizar la búsqueda y reserva de nombre. 

 Exponer el modelo de acto constitutivo y la Escritura Pública. 

 Manifestar que ahora la notaria se encarga de inscribirlo en 
SUNARP y testimonio de la empresa. 

Formalización 

Tributaria 

 Exponer cuáles son los requisitos para sacar el número de ruc como 
persona natural y persona jurídica. 

 Exponer la elección de los regímenes tributarios. 

 Explicar la legalización de libros contables y cuando podrían 
acogerse a los libros electrónicos. 

 Cuando pueden hacer modificación de actividades económicas. 

Formalización 

Laboral 

 Mostrar la inscripción al régimen laboral especial. 

 Explicar el régimen laboral general, T-Registro y planillas 
electrónicas. 

 Exponer los pagos y beneficios laborales a tus trabajadores. 

 Tipos de modalidades de contratos. 

 Explicar el nuevo sistema VIVA para cobrar las subvenciones 
económicas, como incapacidad temporal, lactancia, maternidad. 

Formalización 

Municipal. 

 Explicar el llenado de la declaración jurada. 

 Explicar cuáles son los requisitos y restricciones. 

 Tiempo para sacar una licencia municipal de funcionamiento. 

 Tiempo de espera para inspección de defensa civil (INDECI). 

 Explicar sobre las licencias de avisos de publicidad exterior. 

Permisos y 

Registros 

Especiales 

 Explicar cuáles son los trámites especiales en la ventanilla unica de 
comercio exterior (VUCE) 

 Explicar el registro nacional de asociaciones MYPE (RENAMYPE) 

 DIGESA. 

 DIGEMID. 

 SENASA. 

 MTC. 

 Entre otros. 

Proceso de 

constitución de la 

asociación. 

 Consulta de reserva de nombre de la asociación a constituir en 
Sunarp.  

 Elaboración de la minuta. 

 Notario(a). 

 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 Superintendencia Nacional de Administración de Tributaria y 

Aduanas (SUNAT). 

 Municipalidad del Centro Poblado de San José de Porcón. 

 Puesto de Salud. 

 Permiso especial a la DIGESA. 

     Nota: Elaboración Propia 
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Presupuesto 

 
 

Cant. Descripción P. U. Importe 

2 Pasajes Trujillo - Huamachuco (Ida y Vuelta) 20.00 40.00 

2 Pasajes Huamachuco - San José de Porcón (Ida y Vuelta) 10.00 20.00 

1 Alquiler de Proyector Multimedia ( 3 Horas) 100.00 100.00 

1 Alquiler de Equipo de Sonido ( 3 Horas) 80.00 80.00 

75 Impresiones de Trípticos (Papel Couche Mate 25 Hojas 

A4) 

1.00 75.00 

3 Paquete de Papel Couche Mate 25 Hojas A4 12.90 38.70 

2 Caja Bolígrafo Punta Fina Trilux 035 Negro x 50 Unid. 20.00 40.00 

1 Desayuno, Almuerzo, Cena x Día (Estadía) 13.50 13.50 

2 Pack de Sándwich de 50 unidades 55.00 110.00 

1 Paquete 100 vasos de plástico transparente 250cc 12.50 12.50 

3 Pack Gaseosa Coca Cola 2 Un + Inca Cola 1 Un 24.50 73.50 

100 Hojas de Papel Bond A4 0.02 2.18 

  Total, de Presupuesto   605.38 

 

Cronograma de actividades 

 

Nº Actividades 
Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

Sem 

15 

Sem 

16 

1 Elaboración de propuesta de Investigación. x     

2 Presentación de la propuesta para 

evaluación. 

 x    

3 Elaboración del material del taller de 

capacitación. 

 x    

4 Compra papel couche, caja de bolígrafos e 

impresión de los trípticos. 

  x   

5 Compra de bocaditos, vasos descartables, 

gaseosas. 

  x   

6 Alquiler de proyecto y sonido.   x   

7 Desarrollo del taller de capacitación.    x  

8 Guiar a formalizarse después de la 

capacitación. 

    x 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Apellidos Y Nombres: Polo Castillo, Willam Arturo                            Escuela:  Contabilidad                               Grupo: 17          

Título Del Proyecto De Investigación:   Formalización y calidad de vida de los productores artesanales de san josé de porcón, Santiago de chuco, 

Año 2019. 
Problema Objetivos Variables/Dimensiones  e 

indicadores 

Población Método Técnicas e 

instrumentos 

Antecedentes 

¿Cuál es la relación 

de la formalización 

y calidad de vida de 

los productores 

artesanales de San 

José de Porcón, 

Santiago de Chuco 

Año 2019? 

General 

Determinar la relación de la 

formalización y calidad de vida 

de los productores artesanales de 

San José de Porcón, Santiago de 

Chuco, Año 2019. 

Formalización  

Formalización Empresarial 

Formalización Tributario 

Formalización laboral 

Formalización Municipal 

 

Calidad de vida 

Bienestar Emocional 

Relaciones Interpersonales 

Bienestar material 

Desarrollo Personal 

Bienestar físico 

Autodeterminación 

Inclusión Social 

Derechos 

80 

productores 

artesanales, 

de San José de 

Porcón, 

Santiago de 

Chuco 

 

Se realizó una 

investigación 

cuantitativa; ya que 

se utilizó para la 

recolección de 

datos y para probar 

la hipótesis, con 

base a una 

medición numérica 

y análisis 

estadístico. 

Encuesta / 

Cuestionario 

Regis  (2018) Factores que 

contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de los recicladores del 

distrito de Miraflores – Lima a 

partir de su formalización: 

Estudio de caso de la 

Asociación ARSEMIM del 

periodo 2012 al 2015. 

 

 

 

Chipa (2018) Estrategias 

gerenciales para la 

formalización en la 

construcción de viviendas en la 

asociación de vivienda San 

Cristóbal - Quinta Rosalinda – 

Illanya, Abancay– período 2017 

Hipótesis Específicos Muestra 

La formalización 

tiene relación 

directa con la 

calidad de vida de 

los productores 

artesanales de San 

José de Porcón, 

Santiago de Chuco, 

Año 2019 

 Analizar la formalización de 

la calidad de vida de los 

productores artesanales de 

San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, Año 

2019. 

 Identificar el nivel de 

calidad de vida  mejora con 

la formalización  de los 

productores artesanales de 

San José de Porcón, 

Santiago de Chuco, Año 

2019. 

Se trabajó con 

los 80 

productores 

artesanales de 

San José de 

Porcón, 

Santiago de 

Chuco 
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Anexo 02: Cuestionario 
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Anexo 03: Intrumentos de validación
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Anexo 04: Base de Datos 
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