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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de participación comunitaria en mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. Métodos: El estudio es de nivel 

descriptivo, de tipo de diseño no experimental, su enfoque es cuantitativo, de corte transversal, 

aplicada a la variable participación comunitaria, teniendo en cuenta cuatro dimensiones:  nivel de 

información, nivel de consulta, nivel de decisión y nivel de gestión.   Se toma la muestra 

representativa de 68 mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, sometidas a criterio de 

exclusión, mayores de 20 años y con más de 5 años de residencia en el asentamiento humano. 

Resultados: se encuentra un nivel alto de información en torno a temas comunitarios con un 

porcentaje significativo del 66.8%; así también se un nivel moderado de participación en la 

consulta comunitaria, con un porcentaje significativo del 80,88%; además un nivel moderado de 

decisión de asuntos comunitarios entre las mujeres, con un porcentaje significativo del 57,35% y 

un nivel moderado de gestión en asuntos comunitarios, con un notable porcentaje del 45,59%. 

Conclusión: se resuelve que la participación comunitaria en mujeres del Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023; tiene un nivel moderado.  

Palabras claves: Participación, comunidad, democracia, mujeres, desarrollo comunitario  
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ABSTRACT 

Objective: Determine the level of community participation in women of the Alameda Plant 

Human Settlement, Paramonga district, 2023. Methods: The study is descriptive level, non-

experimental design type, its approach is quantitative, cross-sectional, applied to the variable 

community participation, taking into account four dimensions: level of information, level of 

consultation, level of decision and level of management. A representative sample of 68 women 

from the Alameda Plant Human Settlement is taken, subject to exclusion criteria, over 20 years 

of age and with more than 5 years of residence in the human settlement. Results: there is a high 

level of information regarding community issues with a significant percentage of 66.8%; 

Likewise, there was also a moderate level of participation in the community consultation, with a 

significant percentage of 80.88%; In addition, a moderate level of decision-making in 

community affairs among women, with a significant percentage of 57.35%, and a moderate level 

of management in community affairs, with a notable percentage of 45.59%. Conclusion: it is 

resolved that community participation in women of the Alameda Plant Human Settlement, 

Paramonga district, 2023; It has a moderate level. 

Keywords: Participation, community, democracy, women, community development  
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INTRODUCCIÓN 

La participación comunitaria activa y dinámica busca impulsar el progreso de las 

comunidades, por lo que resulta esencial contar con la colaboración de todos sus miembros. En 

este sentido, la implicación tanto de hombres como de mujeres se convierte en un pilar 

indispensable para el avance socioeconómico de cualquier sociedad, cabe mencionar que esta 

forma de participación no solo se aboca a mejorar un aspecto negativo, de un solo momento, si 

no un proceso sostenible en el tiempo. 

A través del transcurso de la historia, las mujeres han ejercido funciones cruciales en sus 

comunidades, contribuyendo de manera significativa al bienestar colectivo y al progreso general. 

Sin embargo, su participación activa y significativa en los asuntos comunitarios ha sido 

frecuentemente subestimada o pasada por alto. Es preciso señalar que desde algunos años atrás  

ha surgido un creciente reconocimiento de la importancia de empoderar a las mujeres y 

garantizar su completa participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria, pues la 

participación comunitaria de las mujeres no solo fomenta la igualdad de género y la equidad 

social., sino que también garantiza una representación más justa y completa de las voces y 

perspectivas de la comunidad, promoviendo la inclusión social, la cohesión comunitaria y el 

desarrollo sostenible de las comunidades.  

En el presente estudio se plantea la siguiente interrogante, ¿Cuál es nivel de participación 

comunitaria de las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, Distrito de Paramonga, 

2023?, buscando conocer el nivel de participación comunitaria de las mujeres durante el año 

2023, partiendo de la idea de que el Asentamiento Humano ha atravesado varios procesos 

sociales de conflicto, necesidades y problemas cotidianos, es preciso mencionar que también se 
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tomó en consideración  que en la actualidad y desde un periodo anterior los cargos directivos de 

las organizaciones sociales de base están siendo ocupados por mujeres, convirtiéndola así en una 

población particular a estudiar. Surge así la interrogante: ¿Estos cambios han generado un 

aumento en el nivel de participación dentro de esta población? ¿Las mujeres ocupan un papel 

activo desde la base o simplemente tienen una representación simbólica? Es precisamente esta 

motivación la que impulsa nuestro estudio sobre el nivel de participación de las mujeres en el 

Asentamiento Humano Planta Alameda. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática  

La participación comunitaria es el proceso social donde se busca el bienestar individual 

comunitario, mediante la inclusión de diversas perspectivas, experiencias y habilidades de los 

miembros de la comunidad, este tipo de participación aborda asuntos locales, planteado la 

resolución de problemas y estrategias de mejoras en la calidad de vida para los actores que 

beneficien al colectivo, este mismo siendo impulsada por ellos desde dentro, empleando los 

recursos existentes de la comunidad o en su defecto gestionándola, fomentando un espacio de 

toma de decisiones donde se busca la involucración activa y significativa de hombres y mujeres 

para garantizar una voz equitativa, desde sus perspectivas, necesidad y experiencia. 

La participación es un tema relevante a nivel global y en la actualidad está siendo 

analizado y discutido en distintas áreas y disciplinas, incluyendo aspectos legales, culturales, 

económicos, educativos y políticos. Además, se analiza desde diferentes perspectivas, abarcando 

la población en general, distintos grupos de edad y, por supuesto, la dimensión de género. Es por 

ello, que, durante una exploración inicial de la literatura, se identificó un estudio llevado a cabo 

en San Vicente, Ecuador (Jarro, 2019) sobre la participación política de las mujeres en la 

comunidad. Este estudio reveló que la participación femenina no es fácilmente perceptible, pues 

brechas de género evidencian la inequidad en el acceso a los cargos de dirección o 

administración dentro de las comunidades, asimismo un estudio realizado en Ayacucho, Perú 

(Noa, 2018), se descubrió que la participación de las mujeres en la comunidad en entornos 

rurales tiende a ser variada, ya que cada ámbito de participación tiene sus propias características 

distintivas. Según el autor, se observa que las mujeres suelen participar en actividades que se 
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consideran tradicionalmente como roles femeninos, pero que, en espacios públicos como 

asambleas, faenas comunales o minkas se solicita la presencia necesaria del varón. Así también 

en un estudio de participación comunitaria de mujeres en organizaciones como lo plantea 

(Corrales, 2022) realizado en Puno, Perú se estableció con un 99% de confiabilidad, una 

influencia significativa de la participación comunitaria sobre el empoderamiento de las mujeres 

que están involucradas en organizaciones sociales. 

A pesar de que persiste la desigualdad de género a nivel global, la cual tiende a marginar 

y subestimar los espacios propicios para el desarrollo de liderazgo y la toma de decisiones, es 

evidente que el avance de una comunidad requiere la participación equitativa de hombres y 

mujeres, en cumplimiento de sus derechos y para potenciar sus habilidades. Esto nos lleva a 

plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel real de participación de las mujeres dentro 

de sus comunidades?, naciendo así las motivaciones para centrar los esfuerzos de la presente 

investigación en conocer el nivel de participación comunitaria de mujeres en un contexto de 

desarrollo comunitario en el Asentamiento Humano Planta Alameda del Distrito de Paramonga.  

Los pobladores del Asentamiento Humano Planta Alameda través de sus experiencias 

cotidianas han buscado participar en la esfera local buscando contribuir a la resolución de los 

desafíos que enfrenta su entorno comunal, dentro de ello los conflictos sociales, ambientales y 

cotidianos a los que no han sido ajenos, influido también en parte a su ubicación cercana a 

empresas dentro del distrito, los cuales han sido resuelto a través de diversos mecanismos de 

participación y consenso. Mediante estas participaciones la población ha buscado protagonizar 

un liderazgo comunitario y es en este contexto donde muchas mujeres han visto la posibilidad de 

asumir distintas responsabilidades en su comunidad, muestra de ello que las organizaciones 

sociales de base; es por ellos los hallazgos de la investigación podrían contribuir a fortalecer la 
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participación comunitaria de las mujeres en el Asentamiento Humano Planta Alameda y en otros 

asentamientos humanos del Perú, fortaleciendo la democracia participativa. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema General  

¿Cuál es el nivel de la participación comunitaria en mujeres del Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023?  

1.2.2  Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de información en temas comunitario de las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de consulta en temas comunitarios de las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023? 

PE3: ¿Cuál es el nivel de toma de decisiones comunitarias de las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023? 

PE4: ¿Cuál es el nivel de la gestión comunitaria en las mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023? 

1.3 Objetivo de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de participación comunitaria en las mujeres del Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Describir el nivel de información en temas comunitarios en las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. 

1.3 Objetivo de la Investigación 
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OE2: Describir el nivel de consulta en temas comunitario en las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. 

OE3: Describir el nivel de toma de decisiones comunitarias de las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. 

OE4: Describir el nivel de la gestión comunitaria en las mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. 

1.4  Justificación de la Investigación  

1.4.1  Justificación Práctica 

 La investigación se realiza en el Asentamiento Humano Planta Alameda, pues esta 

población se encuentra ubicada dentro del área de interés de cuatro empresas en el Distrito de 

Paramonga, por el cual han sido también participes en procesos de conflictos cotidianos, sociales 

y ambiental, es por ello que considero una población con particularidad para medir el nivel de 

participación comunitaria de las mujeres. Los resultados obtenidos en la investigación podrían 

contribuir a fortalecer la participación comunitaria de las mujeres en el desarrollo local de Planta 

Alameda y en diversos puntos del Perú.  

1.4.2 Justificación Teórica 

 La investigación contribuirá en los conocimientos académicos de la participación 

comunitaria desde las experiencias de las mujeres en un ambiente de conflicto y post conflicto, 

visto desde el campo de la sociología, estos mismos pueden utilizarse también para fundamentar 

el estudio en la democracia participativa, un ámbito muy poco estudiado dentro de la 

participación comunitaria, alimentando y contribuyendo así desde la perspectiva sociológica a la 

teoría de la democracia participativa.  
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1.4.3  Justificación Social 

 La participación comunitaria de las mujeres es un tema de gran relevancia por varias 

razones sociales. Primero estudiar la participación activa de las mujeres en la cotianidad 

comunitaria ayuda a comprender en mayor profundidad este fenómeno, dado que no solo se 

promueve la inclusión y representación de sus intereses y necesidades, sino que también 

contribuye al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo sostenible. Segundo facilitar su 

participación mediante la propuesta de estrategias para fortalecer la toma de decisiones en los 

ámbitos locales, y así fomentar una mayor igualdad, promoviendo la defensa de los derechos 

humanos y se impulsando el progreso social y económico de las comunidades en su conjunto. 

Tercero al reconocer y valorar la diversidad de experiencias y perspectivas que aportan las 

mujeres, se enriquece el proceso de deliberación y se fomenta la creación de soluciones más 

inclusivas y efectivas para abordar los desafíos sociales y ambientales que enfrenta la 

comunidad. Asimismo, el hecho de que las mujeres estén asumiendo diversas responsabilidades 

locales en diferentes ámbitos indica una evolución en las percepciones de género y un cambio en 

las dinámicas de poder en la comunidad.  

1.5  Delimitación de Estudio 

1.5.1 Delimitación Espacial 

 La presente investigación se desarrolla en el Asentamiento Humano Planta Alameda, un 

área ubicada dentro del distrito de Paramonga, perteneciente a la provincia de Barranca, en la 

región de Lima Provincias. 

1.5.2  Delimitación Temporal 

 Esta investigación se realizará en una temporalidad entre enero 2023 hasta enero 2024. 
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1.5.3  Delimitación Poblacional 

  La población focalizada son mujeres mayores de 20 años a más, del Asentamiento Planta 

Alameda, además solo se considera a los que hayan vivido en los últimos más cinco años a más 

en la comunidad. 

1.6  Viabilidad del Estudio  

1.6.1 Recursos Humanos 

La investigación cuenta con la predisposición Planta Alameda para llevar a cabo la 

investigación.   

1.6.2  Materiales 

  Se utilizan materiales tecnológicos como herramientas fundamentales para la 

recopilación, procesamiento y análisis de datos en esta investigación. Estos recursos no solo 

agilizan el proceso de recolección de información, sino que también proporcionan acceso a 

fuentes bibliográficas y elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo de campo de manera 

eficiente. 

1.6.3  Recurso Financiero 

 La autora de esta investigación financia por completo los recursos económicos 

necesarios, con el objetivo de continuar su desarrollo profesional y contribuir al estudio de la 

participación comunitaria desde una perspectiva de género.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1  Investigaciones Internacionales 

Castañeda et al., (2023) realizó una investigación en Ecuador al cual denominado: 

Liderazgos comunitarios de mujeres y expresiones de la incidencia política. Teniendo como 

objetivo reconocer las formas de liderazgos comunitarios de mujeres en una asociación 

denominada “Red Juntas Somos Más”. De metodología tipo cualitativo y paradigma socio-

crítico, se empleó instrumentos como entrevistas, grupos focales y talleres a una población de 64 

mujeres. En los resultados principales destacaron el papel crucial de la dimensión familiar como 

base del liderazgo femenino en la comunidad, aunque también señalan los desafíos que enfrentan 

las mujeres al equilibrar las responsabilidades domésticas con su participación comunitaria. Esta 

dualidad puede limitar su capacidad para tener un impacto activo y significativo. En cuanto a su 

influencia política, se observa una tensión entre el Estado y los líderes femeninos, enraizada en la 

lucha por los derechos y la participación efectiva. No obstante, se reconoce la apertura gradual 

del Estado hacia la participación de las mujeres, lo que ha permitido la movilización de recursos 

en varios casos.  

Araujo et al., (2019) En su investigación titulada: La influencia de la participación 

comunitaria en el empoderamiento de las mujeres responsables de los Comedores Comunitarios 

en Culiacán, México, el objetivo principal fue analizar el empoderamiento femenino, 

identificando las estrategias políticas, sociales y culturales involucradas. La metodología 

cualitativa y el enfoque hermenéutico-interpretativo se utilizaron en este estudio, que se centró 

en una muestra de 27 mujeres encargadas de los Comedores Comunitarios. Los resultados 
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revelaron que, las mujeres han logrado cierto grado de empoderamiento mediante la 

participación comunitaria, en el terreno político aun enfrentan circunstancias que limitan su 

pleno desarrollo. Y se indica que el empoderamiento no es un proceso transferible, sino más bien 

una experiencia personal que implica autoevaluación y reflexión sobre la posición individual de 

cada mujer y hombre dentro de la comunidad.  

Urritia (2008) Realizo su investigación sobre: Participación y Empoderamiento de las 

Mujeres, en un estudio de caso específico: la Escuela de Dirigencia Comunitaria del Programa 

Educación para la Participación y la Convivencia Ciudadanas – Edupar en Santiago de Cali, 

Colombia. El objetivo fue poner en relieve el impacto de la Educación Popular en el proceso de 

capacitación de mujeres líderes comunitarias, evaluando si existe un empoderamiento y un 

cambio en sus relaciones de género con la población. La metodología empleada fue mixta, 

utilizando herramientas como entrevistas, grupos focales y fichas sociodemográficas para 

recolectar datos de 44 mujeres. Los resultados revelaron que los mecanismos para fomentar el 

empoderamiento pueden ser diversos, incluyendo una experiencia educativa de calidad, la 

participación activa en la comunidad y un entorno familiar enriquecedor, entre otras estrategias. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales 

Sulca (2023) presentó la investigación: Percepciones sobre la participación comunitaria 

en mujeres de tres comunidades campesinas del distrito de Andahuaylillas – Cusco, 2022. El 

objetivo principal consistió en comprender cómo las mujeres de estas comunidades perciben y 

experimentan la participación comunitaria. La metodología empleada fue cualitativa, utilizando 

un diseño fenomenológico y aplicando entrevistas semiestructuradas en quechua y castellano a 

un total de 12 mujeres, con edades comprendidas entre los 38 y 65 años, todas ellas con 

experiencia en participación dentro de sus comunidades. Estas mujeres pertenecientes a tres 
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comunidades campesinas específicas: Yutto, Ttiomayo y Mancco. Entre los hallazgos más 

significativos, se destacaron que la participación comunitaria para las mujeres surge del sentido 

de pertenencia, facilitando el intercambio de conocimientos y fortaleciendo sus habilidades de 

liderazgo al asumir roles activos en la comunidad. Sin embargo, también se identificaron 

diversas dificultades y limitaciones que enfrentan las mujeres para participar plenamente, 

incluyendo la percepción de una baja autoconfianza, influenciada por experiencias previas de 

violencia doméstica, niveles de educación y actitudes de rechazo por parte de los hombres hacia 

la contribución femenina. 

Según la Defensoría del Pueblo (2020) en su investigación titulada: Participación de las 

mujeres en procesos de diálogo para resolver conflictos sociales.  Objetivo: Determinar el nivel 

de presencia de las mujeres en los espacios de diálogo.  Metodología: cualitativa, como 

instrumento se empleó las entrevistas semiestructuradas aplicadas a 13 mujeres que participaron 

en una o más mesas de diálogo, además de cuatro grupos focales con mujeres que habían 

participado en procesos de diálogo y para aspectos cuantitativo se aplicó una ficha en 17 

reuniones correspondientes a 11 mesas de diálogo. Este instrumento de recojo de información 

fue llenado por las comisionadas y los comisionados de la institución, entre 2018 a 2019. 

Resultado: El 17,3% de participantes son mujeres en las mesas de diálogo para resolver 

conflictos sociales, hallando también que durante estos procesos de dialogo las mujeres se callan 

y aceptan el liderazgo masculino. Y, en otros casos, se sientan en la parte de atrás del ambiente a 

escuchar sin intervenir, según las fichas aplicadas esto ocurre en el 43% de las reuniones 

registradas. Y si llegan a participar no tienen un rol protagónico. Sin embargo, algunos 

entrevistados sostuvieron que las mujeres fuera de la mesa de diálogo tienen sus propias 

opiniones, pero no lo plantean en las reuniones.   
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Noa (2019) Presento su investigación sobre: Participación comunitaria de mujeres en 

una comunidad rural de Ayacucho. El objetivo principal fue comprender el proceso de 

participación comunitaria de las mujeres de Sacsamarca, Ayacucho. La metodología empleada 

fue cualitativa, con un enfoque etnográfico, y se aplicó a 13 mujeres adultas, cuyas edades 

oscilan entre los 23 y 66 años, mujeres cuya característica en común fue haber participado en el 

pasado o en el momento de la investigación en diversos espacios sociales de su comunidad. Los 

resultados revelaron una diversidad en la participación comunitaria, la cual está influenciada por 

las relaciones de género. El estudio también destaca cómo el estado civil de las mujeres afecta su 

grado de participación, mostrando que las mujeres solteras tienen una ventaja en comparación 

con las mujeres con pareja o casadas. Además, se observa que las estructuras comunitarias y 

municipales también juegan un papel determinante en quién participa o no en la comunidad.  

Fernández (2018) en su estudio previo sobre:  Participación Ciudadana de las mujeres en 

los espacios públicos del AA. HH. "Villa San Cristóbal", cuyo objetivo fue analizar el grado de 

participación de las mujeres en las diferentes áreas públicas de este asentamiento. Metodología: 

cualitativa, con su instrumento entrevista a profundidad aplicada a 40 mujeres madres de familia. 

Resultados: Se resalta la labor de las organizaciones sociales que han permitido un 

empoderamiento de conocimientos en participaciones públicas, temas de equidad, de género, 

derecho, aunque también se reconoce las persistencias de tendencias machistas, señalando que el 

aspecto cultural doblega a los cambios y nuevos procesos de integración de la mujer. 

Trelles (2010) Presenta su investigación titulada: Participación Ciudadana de las 

Mujeres en Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita. El 

objetivo principal fue analizar el grado de participación de las mujeres en los espacios de 

concertación y diálogo a nivel local. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, utilizando 
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como instrumento entrevistas a profundidad aplicadas a un total de 18 mujeres que formaban 

parte de organizaciones sociales en estas localidades. Los resultados obtenidos indican un 

incremento tanto en la calidad como en la cantidad de la participación femenina en estos 

espacios de acción pública local. Se identificaron que la participación de las mujeres se 

desarrolla en diversos niveles, donde sus hogares y comunidades sirven como plataformas para 

adquirir experiencia y conocimiento. Se destaca que la motivación principal para la participación 

de estas mujeres radica en la satisfacción de demandas comunes para sus comunidades y 

localidades. Sin embargo, se señaló la necesidad de revalorar y trabajar en aspectos relacionados 

con el fortalecimiento de capacidades en este ámbito. 

2.2  Bases Teóricas  

Es fundamental analizar minuciosamente el fundamento conceptual que respalda la 

participación comunitaria para comprender tanto sus implicaciones teóricas como prácticas pues 

el presente estudio aborda como las mujeres intervienen dentro del procesos de participación en 

contextos de desarrollo. Esto implica una definición que requiere una evaluación responsable de 

los componentes que la integran y los fundamentos que la justifican. 

2.2.1 ¿Qué es participación? 

Etimológicamente el concepto “participación” nos llama a formar parte de algo y tomar 

una parte de algo, el cual puede ser comprendido de tal manera que los actores que forman parte 

de un colectivo, toman parte de alguna actividad que se desarrolla dentro del mismo colectivo.  

El termino participación podemos contemplarla desde distintas miradas de la sociología 

clásica, haciendo un recuento, Marx plantea que la participación son las capacidades que poseen 

los hombres para modificar la sociedad, una condición fundamental para que el modelo funcione, 

mientras que para Durkheim la participación es la actividad de los miembros de una sociedad la 
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cual garantiza su funcionamiento; así también Parsons resalta  el rol de los actores dentro de la 

sociedad, los cuales  mediante su status pueden actuar de diferentes maneras asegurando el 

progreso y la evolución de la sociedad; sin dejar de lado Robert K. Merton  para quien la 

participación social es un mecanismo de desarrollo donde no solo se debe estudiar las conductas 

visibles, sino también de los lo que los motiva a participar. Atribuyendo así un concepto extenso 

a la participación social; configurándose como un proceso amplio relacionada a la acción 

colectiva, con el fin de conseguir un objetivo común con el cual se busca impulsar el cambio 

social (Iturrieta, 2008).  

2.2.2 ¿Cuándo se da la Participación? 

La participación activa vista desde adentro, se da cuando un individuo se siente parte del 

colectivo que integra, pues el hecho de compartir un espacio y estar en contacto directo los 

demás individuos que integran el colectivo y el entorno que los rodea, genera una identidad con 

el mismo, produciendo conciencia de su entorno, el cual le permitirá tomar decisiones en torno a 

los intereses personales y comunes (Alguacil, 2005). 

Partiendo de esa perspectiva, podemos decir que la toma de conciencia de la realidad en 

la que se encuentra inmersa los sujetos resulta imprescindible para que se genere la participación, 

no puede existir participación sin antes haber tomado conciencia del espacio en cual se 

encuentran inmersos, el cual llama necesariamente llama al involucramiento de los individuos y 

grupos, pues es importante considerar a la participación como uno de los recursos claves para el 

lograr los objetivos comunes de desarrollo.  

La participación puede ser expresadas en acciones como, asistir a reuniones; manifestarse 

en protestas; capacidad para aceptar o rechazar públicamente alguna actividad lo que el colectivo 

considera correcto; elegir representantes en diferentes estamentos; implicarse en actividades o 
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proyectos que afecten al colectivo; expresar opinión en espacios de información; etc. (Bonilla et 

al., 2005).  Es en este punto donde puedo señalar que estas formas de expresión de participación 

han sido encasilladas en tipos de participación dependiendo el espacio y la intención donde se 

desarrolle, algunas más tradicionales y conocidas como, la participación ciudadana, participación 

política, participación social y la participación comunitaria, adquiriendo así un carácter variable 

y dinámico. 

2.2.3  La Comunidad como Espacio de Participación  

Entre los investigadores que abordan el tema podemos a encontrar a Ezquiel Ander-Egg; 

quien en primera instancia resalta la diversidad del concepto comunidad, mencionando así 

también sus aplicaciones diversas, pues según señala su definición puede ir desde un territorio 

pequeño como un barrio o aldea hasta llegar a la “comunidad internacional”. Siguiendo en esta 

línea se menciona que comunidad no solo está determinado por un espacio físico, sino también 

por estructuras sociales, considerándola como un “Conjunto de relaciones sociales” (Ander-Egg, 

2011). 

 Tomando estas ideas principales podemos definir que el concepto de comunidad no se 

puede limitar solo por al grupo humano en un determinado territorio, sino que también que está 

presente otros aspecto como, la cultura, sus creencias, las representaciones y significados de los 

individuos involucrados, donde el ideal y la importancia recae en la participación activa y la 

colaboración entre los integrantes de una comunidad, basándonos en la idea de que la comunidad 

es un espacio donde las personas comparten intereses y también responsabilidades. 

Siguiendo en estas línea, es Ander- Egg quien plantea el concepto de “conciencia de 

pertenencia” aspecto psicológico que involucra sentirse parte de algo, este concepto toma 

protagonismo y real importancia ya que se considera  que la conciencia de pertenencia y la 
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identidad son más fácil de desaparecer en las grandes cuidades, a diferencia de un territorio más 

pequeño, como los barrios, pequeño grupos de personas que este va tomando relevancia  pues se 

crean vínculos sociales de pertenencia, ser parte de, el cual facilita la participación social, grupos 

pequeños de la característica de la población de la presente investigación, pero también es 

preciso mencionar que este espacio de participación influyen las formas de la organización y las 

estructuras vigentes de la comunidad, las cuales pueden hacer de este proceso social un más 

inclusivo o limitante para los individuos que la integran. 

2.2.4  Participación Comunitaria y Género 

Entendiendo que la participación no es un concepto único y que las personas somos 

sujetos sociales habitando en comunidades que cada vez se tornan más complejas, la presente 

investigación se interesa por abordar la participación desde una perspectiva micro social con un 

enfoque centrado en el género en un entorno de desarrollo: la participación comunitaria, la cual a 

diferencia de las demás formas de participación se caracteriza por llevarse a cabo en pequeños 

grupos cuyo fin es la atención de las necesidades del colectivo otorgándole protagonismo al 

individuo integrante del colectivo, brindándole responsabilidades y por tal comprometiéndolo 

con sus propias necesidades (Ramírez, 2013). En este espacio se busca defender los intereses del 

colectivo y darle soluciones a los problemas de la vida cotidiana que afecten al grupo, pero 

primero las personas se deben reconocerse como sujetos de derecho es aquí donde la 

organización comunitaria toma real importancia para afianzar una vida digna del colectivo. 

Las actividades micro sociales que se llevan a cabo en este tipo de participación son 

considerado como, el camino de  acceso a la ciudadanía universal, en el cual se busca  habitar en 

un espacio de inclusión se haciéndose necesario que los individuos se involucren en las 

estructuras democráticas más próximas como, gobiernos locales u organizaciones sociales, 
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tomando el desafío de ganar capacidad de articulación y operatividad en las diferentes esferas de 

poder, ya que la fragmentación de poder nos llama a una participación: “desde abajo – desde 

dentro / hacia arriba -hacia afuera” (Alguacil, 2005).  

Los estudios realizados en torno a las mujeres en su mayoría están enfocados en la 

violencia, la discriminación, espacio laboral, acceso al poder político, pero ¿Cómo se da su 

participación en el espacio donde las alberga, sus comunidades?, una de las unidades más 

pequeñas en la esfera de poder y de la más importante para impulsar el desarrollo sostenible, 

espacio donde se ve necesaria la inclusión de todos los individuos, varones y mujeres , tal como 

lo plantean  el párrafo 13 en la Declaración de Beijing  donde se plantea el  fortalecimiento del 

rol de la mujer y su participación activa en igualdad de condiciones en todas las áreas de la 

sociedad, como en la toma de decisiones y el acceso al poder, las cuales  son esenciales para 

alcanzar la equidad, el progreso y la armonía social (Naciones Unidas, 1995).  Pues este asunto 

no puede ser tratado simplemente como una demanda encasillada el “feminismo”, sino que debe 

ser considerado como una necesidad fundamental dentro del proceso de desarrollo comunitario. 

A pesar de ello y que en las sociedades antiguas, las mujeres desempeñaban papeles 

importantes en la vida comunitaria como, la agricultura, recolección de alimentos y cuidado de la 

familia, contribuyendo a la supervivencia de la comunidad en conjunto, la historia nos muestra 

que a la mujer no le ha sido fácil visibilizar su participación e incursionar en la vida social, pues  

los roles impuestos por su condición de género la relegaron netamente a las tareas domésticas, 

mostrándonos a la mujer ideal dedicándose a desempeñar las labores de esposa y de madre o en 

el ámbito religioso, su existencia se encontraba entonces marcada a la por una figura masculina, 

haciendo inconcebible su participación en los intereses públicos. La conformación social y la 

participación femenina no ha sido fijo ni universal en el ámbito público y comunitario, el cual se 
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ha visto marcada y variada por contextos sociales, culturales y económicos (Peña, 2017).  La 

discusión sobre el derecho de las mujeres a ejercer su ciudadanía y, por ende, a participar, ha 

facilitado su involucramiento en todas aquellas cuestiones que afecten a sus comunidades, 

fomentando la creación de modelos de participación y liderazgo femenino que les permita 

obtener una mayor intervención en el ámbito público, esta apertura de la participación social se 

ha relacionado con su empoderamiento en algunos ámbitos. 

Pero a pesar de la existencia de leyes y organizaciones que impulsa el empoderamiento y 

participación de las mujeres, como el marco normativo internacional quien reconoce los 

derechos de las mujeres, regulada por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Naciones Unidas, 1948). Existe una dicotomía entre su avance significativo y 

estancamiento en algunos sectores, por varios elementos estructurales como la ubicación 

geográfica, la disponibilidad de educación, los prejuicios de género, el nivel económico, entre 

otros aspectos limitantes que aún no han permitido la equidad entre hombre y mujeres. 

Estereotipos de género arraigados que a menudo limitan las expectativas de las mujeres en 

cuanto a sus roles sociales, relegándolas a funciones tradicionalmente asociadas con el hogar, la 

participación comunitaria de las mujeres actualmente varía considerablemente en todo el mundo 

y está influenciada por una variedad de factores contextuales, sociales, económicos y culturales, 

subutilización del potencial del género femenino, lo cual se constituye en un obstáculo al 

desarrollo social y económico. 

La aspiración de la igualdad de género no significa favorecer a las mujeres; si no implica 

lograr la equidad para generar igualdad de oportunidades para beneficio propio y de la 

comunidad. El hecho de que se ignore las diferencias que existen en las funciones asignadas por 

género y como se perciben los problemas sociales y su participación desde su particularidad del 
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género en el proceso de la toma de decisiones, puede llevar consigo a marcar las desigualdades y 

generar desafíos del desarrollo dentro de una comunidad. 

2.2.5  Niveles de Participación 

Aunque no existe una forma estipulada de medir los niveles de participación, diversos 

autores han intentado encasillar algunos términos dentro de ellos (Sousa et al., 2012) realizan un 

estudio sobre la participación comunitaria, donde intentan identificar mediante la recopilación 

comparativa de diversos autores Montero (1993), Diaz Bordenave (2004), Fe y Alegría (2000), 

llegando a la conclusión que existen cuatro niveles emergentes: 

2.2.5.1. Nivel de Información (Primer Nivel)  

Es de carácter unilateral, el nivel más elemental y esencial de participación, según 

los autores, implica simplemente informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas. 

En este nivel, cualquier acción que se lleve a cabo está dirigida por los sujetos que 

inicialmente participaron en la toma decisiones y estructuraron las actividades. (Sousa et 

al., 2012). 

2.2.5.2. Nivel de Consulta (Segundo Nivel)   

En este nivel aparecen las opiniones no vinculantes, pues los miembros de la 

comunidad no solo se están relegados a informarse sobre las decisiones, más sino 

también expresan sus opiniones según sus intereses, no necesariamente son tomadas en 

cuenta. A pesar de ello, hay una participación más activa, ya que existe la posibilidad de 

que las acciones resolutivas consideren las aportaciones de la comunidad.(Sousa et al., 

2012)  

  

2.2.5.2 Nivel de Consulta (Segundo Nivel)   

 

2.2.5.1 Nivel de Información (Primer Nivel)  
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2.2.5.3. Nivel de Decisión (Tercer Nivel)  

En este nivel la gran mayoría de la comunidad participa de manera activa en la 

toma final de iniciales, colaborando de manera conjunta con los distintos sectores 

involucrados.(Sousa et al., 2012). 

2.2.5.4. Nivel de Gestión (Cuarto Nivel)  

En este nivel los sujetos que conforman la comunidad están pendientes  del 

cumplimiento de  la ejecución de los acuerdos tomados,  y de no tener los instrumentos, 

insumos o implementos  necesarios para ejecutar las decisiones, buscan dotarse de ellas 

desarrollando así  un plan de acción, llegando a tener cierto nivel de autonomía y 

responsabilidades dentro de las actividades, las instituciones aparecen como aliados, mas 

no como ejecutores de actividades o proyectos, pues es la comunidad quien las lleva a 

cabo, alcanzando  la “autogestión”, que se considera el punto culminante de la 

participación comunitaria.(Sousa et al., 2012). 

Debemos considerar entonces que, dentro los cuatro niveles anteriormente señalados, la 

gestión comunitaria es un proceso que requiere fortalecer otros aspectos individuales, pues los 

miembros que pertenecen a la comunidad atraviesan un proceso de empoderamiento previo a 

llegar al cuarto nivel, nivel de gestión, empoderamiento que surge producto de la sensibilidad 

ante sus propios problemas, esta sensibilidad los lleva plantearse posibles soluciones, llevando a 

demostrar a los individuos habilidades creativas trasladándolos de una gestión tradicional a una 

nueva gestión emergente, la autogestión , siendo este último un elemento central de la gestión 

comunitaria. 

  

2.2.5.4 Nivel de Gestión (Cuarto Nivel)  

 

2.2.5.3 Nivel de Decisión (Tercer Nivel)  
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2.2.6  Organización Comunitaria  

La organización comunitaria es definida como una estructura donde un grupo de personas 

unidas de forma voluntaria identifican los problemas en su comunidad y buscan soluciones para 

las mismas, los tipos de problemas que se abordan pueden ser sociales, culturales, económicos, 

políticos o productivos (Instituto de Formacion Permanente, 2008), ya que, desde los albores de 

la humanidad, ha existido una imperiosa necesidad. de estar unidos y organizados para ejecutar 

actividades dentro del colectivo, donde hombres y mujeres como seres sociales participan de 

diferentes formas y niveles según el contexto donde se encuentren, pues es esta misma quien 

lleva a cabo la dinamización comunitaria la cual se incorporando en la intervención social para 

fortalecer y empoderar a comunidades locales. 

2.2.7  Organizaciones Sociales y Empoderamiento  

Las organizaciones fomentan un análisis conjunto acerca del papel que desempeñan las 

mujeres en la sociedad y posibilitan procesos de concienciación fundamentales para el desarrollo 

de las habilidades de los sujetos que la integran. (Lopez et al., 2018, p. 21) . Tras este enunciado 

podemos inferir que desarrollar el sentido de pertenencia a un grupo y sintiéndose parte de, 

incrementa la seguridad para abordar las acciones colectivas, conllevando a una participación 

más activa dentro de las localidades. 

Sin dejar de lado que el empoderamiento está relacionada a la participación colectiva o 

individual en las organizaciones, como lo demuestra la investigación realizada por Corrales 

(2021), donde investigo sobre la influencia de la participación comunitaria en el empoderamiento 

de la mujer del programa vaso de leche del distrito de Lampa, Puno 2021. 

Destacando así la importancia de las organizaciones para fortalecer capacidades de los 

individuos que la integran, considerando al empoderamiento como el proceso donde las personas 
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o colectivos se dan cuenta de la capacidad su influencia en la toma de decisiones y por supuesto 

su involucramiento en ellas, partiendo desde lo individual hasta lo colectivo, como las 

organizaciones comunitarias.  

 Las organizaciones comunitarias poseen un valor en el desarrollo local, estas 

organizaciones bien gestadas; son facilitadoras, defensoras y movilizadoras. Su contribución 

ayuda a construir comunidades más fuertes, informadas y participativas fomentando la cohesión 

social, llevando a las formas organizativas la confrontación social de sus intereses y necesidades.  

2.2.8  La participación en el Conflicto Social desde la Perspectiva de Género 

En el amplio concepto de la participación comunitaria, es importante detenernos y 

observar cómo se aborda el conflicto social desde el enfoque el género, pues las comunidades no 

están exentas de problemas cotidianos evolucionando algunas veces en conflictos ante los cuales 

se tiene que gestionar soluciones, y el territorio donde se aplica en presente estudio ha afrontado 

diversos procesos, donde se han visto involucrados varones y mujeres, pues tiene la 

particularidad de que históricamente por cercanía a empresas se hallan visto involucrados a 

conflictos sociales y ambientales.  

Es por ello que la participación de la población en los contextos de conflicto, demanda de 

una participación equitativa y organizada, pues las mujeres al igual que sus pares varones 

desempeñan roles importantes en la comunidad y contar con su opinión y respaldo es 

fundamental para llegar a mejores consensos que beneficien a la mayoría de la población.  

Cuando se presentan conflictos con entidades privadas o públicas, es importante 

garantizar la participación equitativa de la población. Pues la licencia social en ocasiones suele 

ser efímera cuando de empresas se trata, por consecuencia se debe de cuidar las percepciones y 

generar confianza en la comunidad en el cual se opera.  La comunicación y relación continuas de 
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forma equitativa con mujeres y varones de las comunidades estratégicas garantizan la 

sostenibilidad de proyectos (Corporación Financiera Internacional, 2018).  A través del contexto 

socio histórico de nuestro país, se ha podido identificar diversos conflictos sociales, pero a pesar 

de ellos la participación de la mujer en los conflictos sociales y/o ambientales, hay pocos 

estudios, y no se ha encontrado respecto al contexto en el Distrito de Paramonga, en su etapa de 

conflicto y post conflicto.  

Rojas (2011) nos presenta un estudio donde recoge la participación de las mujeres en 

algunos momentos del conflicto de  minera Yanacocha, en el Centro Poblado de Quillish, 

vertiéndonos así a setiembre del 2004 , donde las mujeres se  organizaron para ser parte de la 

movilización que duro 17 días, organizándose  para poder proporcionar alimentos a los 

manifestantes, cubriendo los turnos durante las  24 horas, sin dejar de lado su papel en el hogar, 

pues organizadas regresaban a sus casas a desempeñaban su rol como madres, para luego 

retornar con provisiones. 

Este hallazgo, así como muchos otros aún en el anonimato resaltan la relevancia del papel 

de la mujer en momentos críticos de conflicto y también post conflicto, donde se trata de 

aprovechar su experiencia, pero también sus perspectivas y necesidades para trasladarlo a la 

esfera pública no solo durante la crisis, sino también en un espacio fortalecimiento de 

capacidades y participación continua.  

2.2.9  Desarrollo Comunitario 

El desarrollo comunitario conceptualmente es definido como el producto de la acción 

social, donde las comunidades asumen sus problemas y necesidades para organizarse con la 

finalidad de resolverlos, desarrollando recursos propios y potencialidades. También considerada 

como un método y técnica que contribuye positivamente en un proceso de desarrollo integral y 
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armónico, en este enfoque no se contempla la figura paternalista del estado, si no la autogestión y 

autodeterminación como puntos cúspides de la participación y las cuales deben ser empleadas 

para que las personas logren transformar sus comunidades (Portilla & Duque,2020). 

Amartya Sen con su concepto de las "capacidades humanas" destaca la importancia de 

garantizar que todos los individuos cuenten con la posibilidad de alcanzar su máximo potencial y 

contribuir de manera activa en la vida social, económica y política de sus respectivas 

comunidades. Sen enfatiza la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad 

de acceso a los recursos se considera un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo humano 

sostenible. Cabe mencionar que este enfoque esta más relacionada a una estructura de 

jurisdicción limitada, cuyo único fin es abordar objetivos, principalmente en comunidades 

“atrasadas”, en base a un conjunto de principios como los de creando un sentido de identidad, 

estimulando actitudes receptivas al cambio y ayudar a la población trabajar conjuntamente. 

Además, la ONU enfatiza la importancia de la equidad de género, la inclusión social y el respeto 

por los derechos humanos en los procesos de desarrollo comunitario. Abogando por enfoques 

participativos y basados en los derechos para lograr un desarrollo comunitario sostenible y 

centrado en las personas.  

2.3 Bases Filosóficas  

2.3.1 Teoría de la Democracia Participacionista 

Según los autores se recomienda que los ciudadanos intervengan directamente en todas 

las estancias del gobierno donde se tomen decisiones que los involucre, poseyendo una mayor 

influencia de la que habitualmente se les concede en el sistema de democracia representativa. 

Roseau en su obra “El Contrato Social", menciona que cada ciudadano es depositario de una 

fracción de la soberanía y como tal participa en las decisiones colectivas. 
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 Esta forma de democracia se fundamenta en una serie de procesos en los cuales las 

personas mantienen una relación equitativa y mutua, caracterizada por la comunicación, la 

cooperación y la corresponsabilidad, con una visión transversal en la participación. (Alguacil, 

2005). 

2.3.2 Teoría de la Acción Colectiva 

Teoría desarrollada por el sociólogo italiano Alberto Melucci, define que la acción 

colectiva surge cuando las personas comparten una identidad que se ve amenazada o desafiada, 

pero que esta no viene intrínseca en los individuos más, sino que se construye a través de 

procesos sociales, considerando que la acción colectiva es una fuerza dinámica que puede tener 

impactos significativos. 

2.3.3 Teoría de Enfoque de Género 

Según la ONU Mujeres (2017) este enfoque se centra en promover transformaciones en 

las inequidades ocasionadas por los roles de género tradicionales, buscando una igualdad de 

derechos, destacando la importancia de potenciar las habilidades y aptitudes mediante el 

empoderamiento de las mujeres, llegando a tener una valoración de su intervención en el 

desarrollo. 

2.3.4 Teoría del Desarrollo Comunitario  

Es un enfoque multidisciplinario de la UNESCO surgido como modelo de bienestar 

social tras la II guerra mundial, este enfoque busca promover de forma positiva el nivel de vida y 

el bienestar en las comunidades, haciendo hincapié en la participación activa de sus miembros de 

la comunidad y el fortalecimiento de los recursos locales. Este enfoque asume que las 

comunidades tienen la capacidad de identificar sus propias necesidades, movilizar sus recursos y 

trabajar de manera colaborativa para abordar los desafíos que enfrentan en su vida comunitaria, 
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un enfoque que prioriza a los individuos y que busca fomentar el bienestar y la capacidad de 

autogestión en las comunidades locales. 

 Con el paso de los años, surgieron otras instituciones de alcance global que tendrían un 

impacto significativo en la teoría del desarrollo comunitario. Entre estas instituciones se 

encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Hornes, 2021). 

2.4 Definición de Términos Básicos  

Acción colectiva 

Se le denomina acción colectiva cuando los individuos actúan de manera coordinada y 

colaborativa para buscar cambios o alcanzar metas que no podrían lograr de manera individual, 

pudiendo ser sus efectos momentáneos o permanentes.   

Conflicto social 

Según la escuela conflictualista, sostiene que el conflicto es una característica inherente a 

todas las sociedades, denominada como una manifestación común en la convivencia social, 

donde los intereses y los valores son los pilares fundamentales en los conflictos, los cuales no 

siempre son negativos, sino que son indispensables para impulsar cambios sociales. 

Participación comunitaria 

Para Chirino (2017) la participación comunitaria implica una interacción dinámica entre 

los miembros de una comunidad y diversas instituciones u organizaciones, con el propósito de 

abordar los problemas que les afectan. Este proceso implica la inclusión activa de las personas en 

la toma de decisiones relacionadas con los cambios que deben realizarse desde la propia 

comunidad. 
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Información 

Los datos organizados en conjunto forman la información, proporcionando una 

interpretación o comprensión de la realidad. Esta interpretación se utiliza para elaborar mensajes 

sobre diferentes aspectos de la vida diaria, lo que permite la toma de decisiones y la resolución 

de problemas.  

Consulta  

La consulta es un mecanismo empleado dentro de las diferentes instituciones y contextos, 

esta puede ser vinculante o no vinculante. En las actividades comunitarias se enfoca en examinar 

una necesidad o problema con más de un participante, este mecanismo posibilita involucrarse y 

participar en un proceso de toma de decisiones. 

Gestión comunitaria 

 Correa Calle et al., (2020) nos menciona que la gestión comunitaria representa el grado 

más elevado de participación, ya que implica la implementación de las decisiones tomadas, 

siendo expresada en la suma de esfuerzos para van a lograr solucionar brindar solución a un 

problema en común de un grupo, donde los une un sentimiento de pertenencia. 

Toma de decisiones 

La palabra decisión proviene de termino griego “decidĕre”, como cortar, como resolver. 

Según Chiavenato, la toma de decisiones implica realizar un análisis exhaustivo y seleccionar 

entre diversas alternativas, estas decisiones pueden ser individuales o colectivas. En la actualidad 

podemos definirla como un acto propio de nuestra vida, se reconoce como un trabajo con gran 

impacto en sus diferentes niveles, individualmente, dentro de organizaciones y la sociedad en 

general (Ascanio & Estrada, 2017), sin dejar de lado que estas decisiones están asociados a la 

creatividad, riesgos y retos. 
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Organización social  

Se conoce como organizaciones sociales a las agrupaciones o entidad que realizan 

actividades sin fines de lucro; este término también es empleado para nombrar a las relaciones 

que se originan en una comunidad que tiene como finalidad el bien común de la sociedad. 

Liderazgo 

Según Chiavenato (2007), el liderazgo responde a un tipo de organización humana, el 

cual surge en circunstancias específicas en función de las necesidades del colectivo, esta a su vez 

es influencia por el carácter de la psicológica, abordando conceptos como poder y la autoridad, 

donde el liderazgo ideal es del democrático, pues este hace cumplir órdenes, pero también 

consulta antes de tomar acuerdos y trabaja para el cumplimiento de objetivos. 

2.5 Hipótesis de Investigación  

2.5.1 Hipótesis General  

La presente investigación es descriptiva, por lo cual no se formula hipótesis. 

2.5.2 Hipótesis Especificas 

    La presente investigación es descriptiva, por lo cual no formula hipótesis. 
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2.6 Operacionalización de Variable: Participación Comunitaria 

Tabla 1.  

Matriz de Operacionalización de Variable 

Variable  Dimensiones Indicadores Ítems 

Participación Comunitaria 

La participación comunitaria implica 

una interacción dinámica entre los 

miembros de una comunidad y 

diversas instituciones u 

organizaciones, con el propósito de 

abordar los problemas que les 

afectan. Este proceso implica la 

inclusión activa de las personas en la 

toma de decisiones relacionadas con 

los cambios que deben realizarse 

desde la propia comunidad.(Chirino, 

2017) 

Nivel de Información Participación en escenarios de información 1 

Acceso a información 2 

Conocimiento de los principales problemas y 

necesidades 

3 

Participación en decisiones ya tomadas 4 

Nivel de Consulta Busca información 5 

Dirigentes consultan 6 

Libertad de expresar opinión 7 

Consideración de aportes en la consulta 8 

Nivel de Decisión Decidiendo juntos 9 

Oportunidad de asumir cargos 10 

Participación en procesos de toma de decisiones 11,12 

Respeto por decisiones tomadas por mujeres 13 

Nivel de Gestión Co -gestión 14,15 

Delegación 16 

Autogestión 17 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1 Enfoque de Investigación  

La presente investigación se centra en un enfoque cuantitativo, abocado en abordar la 

realidad según se va presentando resultados los cuales serán evidenciados mediante porcentajes 

numéricos, para evaluar el nivel de participación comunitaria en mujeres. 

3.1.2 Tipo de Investigación  

El presente estudio se sitúa en una investigación de carácter básico, para una mayor 

comprensión de la variable, sin aplicaciones prácticas inmediatas. Buscando incrementar la 

comprensión teórica y conceptual. 

3.1.3 Diseño de Investigación 

La selección del diseño de investigación es de tipo no experimental y de corte transversal, 

ya que se enfoca en describir la variable a través de dimensiones específicas dentro de su ámbito 

de estudio, sin intervenir en la unidad de análisis. 

3.1.4 Nivel de Investigación  

El enfoque de la investigación es descriptivo, ya que se enfoca en describir la participación 

comunitaria desde la particularidad de género, brindando una imagen clara del fenómeno en el 

Asentamiento Humano Planta Alameda del Distrito de Paramonga, proporcionando así una base 

sólida para estudios más avanzados y análisis posteriores, situación sin intentar establecer 

relaciones causales o explicaciones detalladas. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población  

La muestra seleccionada para este estudio está compuesta por 82 mujeres residentes del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, ubicada en el Distrito de Paramonga, población femenina 

con 20 años a más y con más de 5 años de habitar en el Asentamiento, la fuente de información es 

la junta directiva del Asentamiento Humano de Planta Alameda vigente en el presente 2024.  

Criterio de inclusión  

 Se incluirán mujeres mayores de 20 años que hayan residido en la comunidad durante al 

menos los últimos 5 años. 

Criterio de exclusión   

Se excluyen a aquellos que no cumplen con el criterio edad y tiempo de residencia. 

3.2.2 Muestra 

Formula de muestreo 

n=                 Z2   * N* p   * q 

                 e2  * (N-1) +Z2  p * q 

Donde: 

N: Población  

E: Margen de error 

Z: Grado de confianza 

q: Probabilidad de que si ocurra el evento 

p: Probabilidad de que no ocurra el evento 

Entonces se toman los siguientes valores:   

n:        (1.96)2 (82) (0.50) (0.50)                          78.72    =      67.71 = 68   



                                                                          47 

 

        (0.005)2 (82-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)          1.42 

Siendo así la muestra seleccionada para recoger información 68 mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, la selección de esta población se basa en la premisa de 

que las residentes mujeres adultas mayores, ya que se considera que la inclusión de los actores de 

los actores dentro de un territorio es fundamental en los procesos de participación con miras al 

desarrollo local.  

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

Se utilizaron dos técnicas durante el desarrollo de la investigación: 

• Observación  

• Encuesta  

Instrumento: El instrumento empleado es el cuestionario 

3.3.1 Tratamiento Estadístico con Baremo 

Tras la recopilación de datos mediante el instrumento se aplica el Baremo obteniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 2. 

Baremo de Medición de la Variable Participación Comunitaria. 

Niveles de participación Baja Media Alta 

V1: Participación 

Comunitaria 

[ 17 -39] [ 40 - 62] [ 63 - 85] 

D1: Nivel de información [ 4- 9] [ 10 - 15] [ 16- 20] 

D2: Nivel de consulta [ 4- 9] [ 10 - 15] [ 16- 20] 

D3: Nivel de decisión [ 5-11] [12 - 18] [ 19 -25] 

D4: Nivel de gestión [ 4- 9] [ 10 - 15] [ 16- 20] 

 

3.4 Técnicas para el Procesamiento de la Información  
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El propósito de este estudio es determinar el nivel participación comunitaria en las mujeres 

en la comunidad del Asentamiento Humano Planta Alameda. Para alcanzar este objetivo, se 

utilizan métodos de análisis de datos mediante el uso de software como Excel y SPSS V.25 

(Statistical Package for the Social Science).
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Capitulo IV 

Resultados 

4.1  Análisis de Resultados 

Tabla 3. 

Nivel de la Participación Comunitaria en Mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, 

Distrito de Paramonga,2023 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo Nivel de 

participación 

 

1 1,5 1,5 1,5  

Medio Nivel de 

participación 

42 61,8 61,8 63,2  

 

Alto Nivel de 

participación 

25 36,8 36,8 100,0  

Total 68 100,0 100,0   

Figura 1.  

Resultado de Objetivo General 
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Interpretación: En la Tabla 3 y la Figura 1, se presentan los datos recopilados para responder el 

objetivo general de la presente investigación “Determinar el nivel de participación comunitaria 

de las mujeres en el Asentamiento Planta Alameda, Distrito de Paramonga, 2023”. Para el cual se 

encuesta a un total de 68 mujeres, seleccionadas después de haber superado los criterios de 

exclusión, que incluyen ser mujer mayor de 20 años con más de 5 años de residencia en el 

Asentamiento Humano Planta Alameda.  

Los resultados infieren que existe un nivel moderado de participación comunitaria de las 

mujeres, específicamente con un 61,8%, mientras que un 36,8% de las encuestadas afirma tener 

un alto nivel de participación y el 1,5% presentan un nivel bajo de participación. 

El hallazgo es un indicador importante de progreso de las mujeres en los ámbitos de 

participación. A pesar de que se registra un nivel moderado de participación comunitaria en 

general entre las mujeres de la localidad, es notable descubrir que un porcentaje significativo de 

ellas exhibe un alto grado de implicación.  

Tabla 4.  

Nivel de Información en Temas Comunitario de las Mujeres del Asentamiento Humano Planta 

Alameda, Distrito de Paramonga, 2023 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Moderado nivel de 

participación 

 

23 33,8 33,8 33,8 

Alto nivel de 

participación 

45 66,2 66,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Interpretación: En la Tabla 4 y la Figura 2 se presentan los datos recopilados para abordar el 

primer objetivo específico de la presente investigación, el cual consiste en describir el nivel de 

información en temas comunitarios de las mujeres en el Asentamiento Planta Alameda, ubicado 

en el Distrito de Paramonga, durante el año 2023. Los resultados revelaron un alto nivel de 

información en el espacio de participación comunitaria entre las mujeres encuestadas, 

específicamente con un porcentaje significativo del 66.2%. 

  Este hallazgo indica un alto grado de involucramiento de las mujeres en actividades y 

procesos relacionados con su comunidad. Por otro lado, se observó que un 33.8% de las mujeres 

del Asentamiento Humano Planta Alameda demostraron un nivel moderado de participación. 

Sugiriendo que, si bien existe un alto nivel de información en las mujeres, también hay un 

segmento de la población femenina que considera que tiene moderado nivel de información, el 

cual podría estudiarse detalladamente, para proponer mecanismos que mejoren el nivel de 

información ya que este es la base para fomentar la participación consciente.    

Figura 2.  

Nivel de Información 
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Tabla 5.  

Nivel de Consulta en Temas Comunitarios de las Mujeres del Asentamiento Humano Planta 

Alameda, Distrito de Paramonga, 2023 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo Nivel de 

Participación 

 

3 4,4 4,4 4,4 

Moderado Nivel de 

Participación 

 

44 64,7 64,7 69,1 

Alto Nivel de 

Participación 

21 30,9 30,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la Tabla 5 y la Figura 3 se exponen los resultados obtenidos en respuesta al 

segundo objetivo específico, el cual aborda la descripción del nivel de consulta en temas 

Figura 3. 

 Nivel de Consulta. 
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comunitarios de las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 

2023. Los datos recopilados demuestran un nivel moderado de participación en las consultas en 

temas comunitarios entre las mujeres, con un porcentaje significativo del 64,7% de las mujeres 

en su grado de involucramiento en la consulta de asuntos relacionados con su comunidad. 

Además, se identificó que un 30,9% de las mujeres encuestadas exhiben un nivel alto de 

participación en este aspecto, mientras que un reducido porcentaje del 4,4 % indicó un bajo nivel 

de participación en la consulta de temas comunitarios. Estos resultados sugieren una tendencia 

hacia la participación activa de las mujeres en el proceso de consulta de asuntos comunitarios en 

el Asentamiento Humano Planta Alameda. 

Tabla 6.  

Nivel de Toma de Decisiones Comunitarias de las Mujeres del Asentamiento Humano Planta 

Alameda, Distrito de Paramonga, 2023 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo Nivel de 

Participación 

 

7 10,3 10,3 10,3 

Moderado Nivel de 

Participación 

 

44 64,7 64,7 75,0 

Alto Nivel de 

Participación 

17 25,0 25,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Interpretación: En la Tabla 6 y la Figura 4 se exponen los hallazgos alcanzados en relación con 

el tercer objetivo específico, que se enfoca en describir el nivel de toma de decisiones en asuntos 

comunitarios en las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 

2023. Los datos revelan que el nivel de toma de decisiones de las mujeres es moderado en asuntos 

comunitarios, con un porcentaje significativo del 64,7%. Además, se identifica que un 25% de las 

mujeres encuestadas exhiben un nivel alto en la toma de decisiones, mientras que un reducido 

porcentaje del 10,3% indica un bajo nivel de participación en este aspecto. Se puede inferir que, si 

bien existe una moderada participación de las mujeres en la toma de decisiones en asuntos 

comunitarios dentro del Asentamiento Humano Planta Alameda, aún queda margen para mejorar 

la implicación y el compromiso en el nivel de decisión.  

Figura 4. 

Nivel de Decisión Comunitaria 
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Tabla 7. 

Nivel de la Gestión Comunitaria en las Mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, 

Distrito de Paramonga, 2023 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulad

o 

Bajo nivel de participación 
 

15 22,1 22,1 22,1 

Moderado nivel de 
participación 

 

38 55,9 55,9 77,9 

Alto nivel de participación 15 22,1 22,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Figura 5.  

Nivel de Gestión 
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Interpretación: En la Tabla 7 y la Figura 5 se exponen los resultados correspondientes al cuarto 

objetivo específico, el cual se enfoca en describir el nivel de gestión en asuntos comunitarios 

entre las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 2023. De 

los datos recopilados revela que el grado de participación en gestiones comunitarias de las 

mujeres tiene un nivel moderado, con un notable porcentaje del 55,9%. Además, se infiere que 

un 22,1% de las mujeres encuestadas tienen un nivel alto de gestión en temas comunitarios, 

mientras que un 22,1% de las mujeres indicó un bajo nivel en la gestión. 

Los resultados sugieren que, si bien una parte significativa de las mujeres muestra un 

nivel moderado a alto de participación en la gestión de asuntos comunitarios, aún existe un 

porcentaje considerable de mujeres que considera tener un bajo nivel de gestión. Este hallazgo 

resalta la relevancia de mejorar los sistemas de participación y empoderamiento de las mujeres 

en la toma de decisiones dentro de la comunidad del Asentamiento Humano Planta Alameda, con 

el propósito de impulsar una mayor igualdad de género y un desarrollo sostenible en el área. 
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A continuación, se detalla de manera detallada los resultados obtenidos de cada ítem: 

Tabla 8.  

Asisto a Reuniones o Espacios donde se Comparte Información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 3 4,4 4,4 4,4 

A veces 13 19,1 19,1 23,5 

Casi siempre 19 27,9 27,9 51,5 

Siempre 33 48,5 48,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 6.  

Nivel de Información 

Interpretación: En la Tabla 8 y la Figura 6 se presentan los datos recopilados sobre la 

participación de las mujeres del Asentamiento Planta Alameda referente a su asistencia en 

reuniones o espacios donde se comparta información de su comunidad. Se encuestó a 68 

mujeres, y los resultados muestran que el 48.5% afirmó asistir siempre a reuniones o espacios 
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donde se comparte información. Asimismo, el 27.9% indicó que casi siempre asisten, mientras 

que el 19.1% lo hace a veces. Solo el 4.4% afirmó casi nunca asistir a estos eventos. Pudiendo 

concluir así que, la mayoría de las mujeres del Asentamiento Planta Alameda asisten activamente 

en reuniones o espacios donde se comparte información., se evidencia un fuerte compromiso por 

parte de la comunidad femenina en mantenerse informadas. Estos resultados subrayan la 

importancia de estos espacios como vehículos clave para la difusión de información y el 

fortalecimiento de la cohesión comunitaria entre las mujeres del Asentamiento Planta Alameda. 

Tabla 9.  

Se me informa de Manera clara las Decisiones que se Toman en mi Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casi nunca 9 13,2 13,2 13,2 

A veces 20 29,4 29,4 42,6 

Casi siempre 21 30,9 30,9 73,5 

Siempre 18 26,5 26,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 7.  

Resultado de Nivel de Información. 

Interpretación: La Tabla 8 y la Figura 7 presentan los datos obtenidos acerca de si las mujeres 

consideran que se les informa de manera clara sobre las decisiones que se toman en su 

comunidad. De acuerdo con los resultados recopilados, se observa que el 26.5% de las 

encuestadas afirmó que siempre se les informa de manera clara sobre las decisiones que afectan 

su comunidad. Además, el 30,9% indicó que casi siempre reciben esta información de manera 

clara, mientras que el 29.4% respondió que esto ocurre a veces. Por otro lado, el 13.2% de las 

participantes manifestó que casi nunca reciben información de manera clara, lo que indica una 

preocupación significativa. 

Se puede concluir que, si bien la mayoría de las mujeres del Asentamiento Planta 

Alameda perciben que se les informa de manera clara sobre las decisiones comunitarias, aún 

existen oportunidades para fortalecer y mejorar la transparencia en la comunicación de estas 

decisiones. Esto resalta la importancia de establecer canales de comunicación efectivos y 

transparentes para garantizar la participación y el empoderamiento de todas las personas en la 

toma de decisiones que afectan su comunidad. 
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Tabla 10.  

Tengo Conocimiento de los Principales Problemas y Necesidades de mi Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 32 47,1 47,1 47,1 

Siempre 36 52,9 52,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Interpretación: Los datos recopilados en la Tabla 10 y la Figura 8 revelan la percepción de las 

mujeres de la comunidad de Planta Alameda sobre el conocimiento de los principales problemas 

y necesidades locales. De acuerdo con los resultados, se observa que el 52.9% afirma tener 

siempre conocimiento de los problemas y necesidades de su comunidad, mientras que un 47.1% 

Figura 8.  

Resultado de Nivel de Información 
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expresa en la mayoría de las ocasiones estar al tanto de los problemas y requerimientos que 

afectan a su comunidad. Este hallazgo sugiere un nivel significativo de conciencia y familiaridad 

entre las mujeres encuestadas con respecto a los desafíos que enfrenta su comunidad. La 

disposición a reconocer y comprender estos problemas es fundamental para propósito de 

implementar tácticas de intervención eficaces y de mejoramiento en su entorno local. 

 

Tabla 11.  

Participo en las Actividades o Decisiones que ya han sido Tomadas por los Lideres de mi 

Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1,5 1,5 1,5 

Casi nunca 6 8,8 8,8 10,3 

A veces 14 20,6 20,6 30,9 

Casi siempre 27 39,7 39,7 70,6 

Siempre 20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 9.  

Resultado de nivel de Información 

Interpretación: Los datos de la Tabla 11 y la Figura 9 detalla que la participación en actividades 

y decisiones dirigidas por los líderes comunitarios es variada en las mujeres. Un 29.4% de las 

encuestadas afirmaron participar siempre, mientras que un 39.7% lo hacen casi siempre. 

Además, un 20.6% participa a veces, mientras que un 8.8% lo hace casi nunca. Un pequeño 

porcentaje del 1.5% manifestó nunca participar. Estos hallazgos muestran una diversidad en la 

participación, con una porción relevante de las encuestadas involucradas de forma regular o 

frecuente. Sin embargo, también se observa la presencia de una minoría que participa 

ocasionalmente o mínimamente, e incluso una pequeña fracción que no participa en absoluto. 

Estos resultados tienen implicaciones importantes para comprender el grado de involucramiento 

de los miembros de la comunidad especialmente las mujeres del Asentamiento Planta Alameda 

para seguir las decisiones y actividades lideradas por los líderes locales. 
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Tabla 12.  

 Busco Información Actualizada de lo que pasa en mi Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 2 2,9 2,9 2,9 

A veces 18 26,5 26,5 29,4 

Casi siempre 34 50,0 50,0 79,4 

Siempre 14 20,6 20,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
 

Figura 10.  

Resultado de Nivel de Consulta 

 

Interpretación: Los hallazgos obtenidos de la Tabla 12 y la Figura 10 proporcionan información 

sobre la tendencia de las mujeres en cuanto a la búsqueda de información actualizada sobre su 

comunidad. Se observa que un porcentaje significativo de encuestadas, específicamente un 20.6%, 
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afirmaron que buscan información siempre. Además, un número considerable, que representa el 

50% de las participantes, indicaron que lo hacen casi siempre. Por otro lado, un 26.5% 

manifestaron que buscan información solo a veces, mientras que un 2.9% admitió casi nunca 

hacerlo. 

Estos hallazgos sugieren que las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda 

mantienen una postura proactiva en la búsqueda de conocimiento, mostrando un interés notable 

en mantenerse al tanto de los sucesos que ocurren en su comunidad. La tendencia general refleja 

un alto nivel de compromiso por parte de las mujeres en obtener conocimientos actualizados, lo 

cual puede atribuirse a su deseo de participar de manera informada en las actividades y 

decisiones que afectan su entorno.  

Tabla 13. 

 Los Dirigentes de mi Comunidad me Consultan sobre la Decisiones o Actividades que se van a 

Tomar en la Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 8 11,8 11,8 14,7 

A veces 24 35,3 35,3 50,0 

Casi siempre 26 38,2 38,2 88,2 

Siempre 8 11,8 11,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  



65 

 

Figura 11.  

Resultado de Nivel de Consulta 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 13 y la Figura 11 proporcionan una 

perspectiva sobre el grado de participación que los dirigentes del asentamiento humano permiten 

a las mujeres en la toma de decisiones iniciales.  Los datos revelan que un pequeño porcentaje, 

concretamente el 11,8%, señalaron que la consulta ocurre siempre, mientras que un considerable 

38,2% indica que esto sucede casi siempre. Por otro lado, una proporción significativa, el 35,3%, 

menciona que la consulta se lleva a cabo solo a veces. Es notable que un 11,8% admite que casi 

nunca se les consulta, y un 2,9% afirma que nunca se le consulta. Estos hallazgos nos ofrecen 

una visión diversa acerca del nivel de consulta en las mujeres aplicada por los dirigentes respecto 

a la toma de decisiones iniciales que afecten a la población de Planta Alameda.   

 



66 

 

Tabla 14. 

 Expreso mi Opinión Respecto a los Problemas y Necesidades de la Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 3 4,4 4,4 4,4 

A veces 32 47,1 47,1 51,5 

Casi siempre 22 32,4 32,4 83,8 

Siempre 11 16,2 16,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 12.  

Resultado de Nivel de Consulta 

 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 14 y la Figura 12 ofrecen una visión 

sobre el grado de expresión de las opiniones por parte de las mujeres con respecto a los 

problemas y necesidades de su comunidad. Según los datos, se observa que un pequeño 

porcentaje, concretamente el 16,2 %, señala que siempre suelen expresar sus opiniones, mientras 
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que un considerable 32,4% indica que lo hace casi siempre. Por otro lado, una proporción 

significativa, el 47,1%, menciona que solo lo hace a veces. Además, un 4,4% admite que casi 

nunca expresan sus opiniones. Entre los hallazgos principales si bien los datos muestran algunos 

niveles de participación activa, también resaltan áreas de preocupación que requieren atención y 

acción para promover iniciativas destinadas a fortalecer la voz y la implicación femenina en la 

toma de decisiones locales. 

 

Tabla 15. 

 Mis opiniones son Tenidas en Cuenta para Aportar o Adaptar las Propuestas de Actividades 

Comunitarias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 6 8,8 8,8 8,8 

Casi nunca 15 22,1 22,1 30,9 

A veces 30 44,1 44,1 75,0 

Casi siempre 11 16,2 16,2 91,2 

Siempre 6 8,8 8,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 13.  

Resultado de Nivel de Consulta 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 15 y la Figura 13 proporcionan una 

perspectiva sobre la percepción de las mujeres encuestadas con respecto a si consideran que sus 

opiniones son tomadas en cuenta para contribuir o adaptar propuestas de actividades 

comunitarias inicialmente tomadas por los dirigentes. Según los datos, se observa que un 

pequeño porcentaje, específicamente el 8,8%, afirma que siempre se tienen en cuenta, mientras 

que un 21.1% indica que casi siempre. Por otro lado, una proporción significativa, el 41,1%, 

menciona que esto ocurre a veces. Además, un 16,2 % manifiesta que casi nunca son tomadas en 

cuenta, y el 8,8% admite que nunca lo son. 

Este análisis sugiere que, si bien algunas mujeres perciben que sus opiniones son 

consideradas para aportar o adaptar las propuestas de actividades comunitarias, otras no 

experimentan este nivel de participación. Esta variabilidad en las respuestas refleja la 

complejidad de las dinámicas comunitarias y resalta la importancia de garantizar una implicancia 

equitativa y significativa de todas las voces en estos procesos de toma de decisiones.  
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Tabla 16. 

 Considero que es Importante Trabajar de Manera Conjunta con mis Vecinos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

A veces 10 14,7 14,7 14,7 

Casi siempre 16 23,5 23,5 38,2 

Siempre 42 61,8 61,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 14. 

 Resultado de Nivel de Decisión 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 16 y la Figura 14 ofrecen una visión 

detallada de la percepción de las mujeres encuestadas en relación con la importancia de trabajar 

de manera conjunta y equitativa con sus vecinos. Según los datos recopilados, se destaca que un 

significativo porcentaje, específicamente el 61.8%, considera que siempre es fundamental 

trabajar en colaboración. Además, un 23.5% de las participantes indican que casi siempre. Por 

otro lado, una proporción del 14.7% menciona que solo a veces. 
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Este alto porcentaje de respuestas afirmativas refleja una percepción positiva sobre la 

importancia de construir relaciones colaborativas y equitativas dentro de la comunidad, lo que 

sugiere un potencial prometedor para la promoción del vínculo social y el progreso comunitario 

entre las entrevistadas de Planta Alameda.  

Tabla 17. 

 Si se me Ofrece ocupar un Cargo para Liderar o Gestionar Iniciativas que Aborden Problemas 

y Necesidades de la Comunidad, ¿Lo aceptaría? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Nunca 43 63,2 63,2 63,2 

A veces 22 32,4 32,4 95,6 

Siempre 03 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 15.  

Resultado de Nivel de Decisión 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 17 y la Figura 15 ofrecen una visión 

acerca de la disposición de las mujeres para asumir cargos de liderazgo en su comunidad. Según 
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los datos, se observa que un 4,4% de las mujeres encuestadas afirman que sí estarían dispuestas a 

asumir estos roles, mientras que un 32,4% indican estar abiertas a esta posibilidad en algunas 

ocasiones “Aveces”. Por otro lado, un 63,2% de las participantes mencionan que nunca 

considerarían tomar cargos de liderazgo en su comunidad. 

Estos hallazgos sugieren que existe una baja disposición entre las mujeres para asumir 

roles de liderazgo en su comunidad, con la gran mayoría indicando que no lo harían. Esta 

inclinación puede ser resultado de una diversidad de elementos, que abarcan desde tradiciones 

arraigadas en la cultura hasta roles de género preestablecidos y obstáculos estructurales que 

limitan la participación en la esfera política y comunitaria.  

Tabla 18. 

 Participo en la Toma de Decisiones para Abordar Problemas Ambientales que Afectan mi 

Comunidad, como la Contaminación o la Gestión de Residuos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 13,2 13,2 13,2 

Casi nunca 16 23,5 23,5 36,8 

A veces 29 42,6 42,6 79,4 

Casi siempre 9 13,2 13,2 92,6 

Siempre 5 7,4 7,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 16.  

Resultado de Nivel de Decisión. 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 18 y la Figura 16 proporcionan una 

perspectiva sobre la percepción de las mujeres encuestadas con respecto participan en la toma de 

decisiones para abordar problemas ambientales que afectan su comunidad, tales como la 

contaminación ambiental o la gestión de residuos. Según los datos, se observa que un porcentaje, 

específicamente el 7,4%, afirma que siempre, mientras que un 13,2% indica que casi siempre. 

Por otro lado, una proporción del 42,6%, menciona que esto ocurre a veces. Además de 23,5% 

indica que casi nunca y un 13,2% que nunca. 

Estos resultados sugieren que, si bien algunas mujeres participan activamente en la toma 

de decisiones relacionadas con problemas ambientales en su comunidad, hay una proporción 

significativa que participa ocasionalmente, e incluso algunas que nunca participan en estos 

procesos. Esta discrepancia en la participación puede indicar la necesidad de promover una 

mayor inclusión y empoderamiento de las mujeres en la gestión ambiental comunitaria, así como 

la importancia de abordar posibles barreras o desafíos que puedan estar limitando su 

participación en este aspecto crucial del desarrollo sostenible. 
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Tabla 19.  

Participo en la Toma de Decisiones para Abordar Problemas Sociales que Afectan mi 

Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Nunca   5   7,4   7,4   7,4 

Casi nunca   10   14,7   14,7   22,1 

A veces   28   41,2    41,2   63,2 

Casi siempre   15   22,1    22,1   85,3 

Siempre   10   14,7    14,7   100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 19 y la Figura 17 ofrecen una 

perspectiva sobre la percepción de las mujeres encuestadas respecto a su participación en la toma 

de decisiones para abordar problemas sociales en su comunidad. Según los datos, se observa que 

Figura 17.  

Resultado de Nivel de Decisión 
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un 14,7% de las participantes afirman participar siempre en estas decisiones, mientras que un 

22,1% indica que lo hacen casi siempre. Por otro lado, un 41,2% menciona que participan a 

veces, mientras que otro 14,7% manifiesta que casi nunca lo hacen y un 7,4% señala que nunca 

participan. 

Si bien una proporción de mujeres participa activamente en estas decisiones, también hay 

una cantidad notable que participa con menor frecuencia o que no participa en absoluto. Los 

hallazgos destacan la importancia de promover la involucración dinámica de las mujeres en la 

toma de decisiones concernientes a problemas sociales dentro de la comunidad.  

Tabla 20. 

 Tras un Consenso las Decisiones Tomadas por las Mujeres de la Comunidad son Respetadas y 

Llevadas a cabo por otros Miembros de la Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1,5 1,5 1,5 

Casi nunca 2 2,9 2,9 4,4 

A veces 13 19,1 19,1 23,5 

Casi siempre 31 45,6 45,6 69,1 

Siempre 21 30,9 30,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 18. 

 Resultado de Nivel de Decisión. 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 20 y la Figura 18 ofrecen una visión 

sobre la percepción de las mujeres encuestadas en relación con el respeto y la implementación de 

las decisiones tomadas por ellas en la comunidad. Según los datos, se observa que un 30.9% de 

las participantes afirmaron que estas decisiones son siempre respetadas y llevadas a cabo por 

otros miembros de la comunidad, mientras que un 45.6% indican que esto ocurre casi siempre. 

Por otro lado, un 19.1% menciona que esto sucede a veces, mientras que un 2.9% afirma que casi 

nunca y un 1.5% que nunca. 

Estos resultados sugieren que las mujeres encuestadas perciben en su mayoría un nivel 

significativo de respeto hacia las decisiones que toman las mujeres dentro de la comunidad. Este 

hallazgo puede estar relacionado con el aumento de la participación de las mujeres en puestos 

directivos dentro de organizaciones sociales dentro de la comunidad, como señalan las 

encuestadas. Este hallazgo resalta la relevancia de fomentar la participación de las mujeres en 

roles de liderazgo y toma de decisiones, lo que puede contribuir a una mayor equidad de género 

y a un desarrollo comunitario más inclusivo y participativo. 
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Tabla 21.  

Tomo un Rol activo en la Ejecución de las Decisiones Tomadas por la Comunidad para Abordar 

nuestros Problemas y Necesidades de la Comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Nunca     6   8,8    8,8   8,8 

Casi nunca    15   22,1    22,1   30,9 

A veces    24   35,3    35,3    66,2 

Casi siempre   16   23,5   23,5    89,7 

Siempre   7  10,3   10,3     100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 19.  

Resultado de Nivel de Gestión 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 21 y la Figura 19 ofrecen una visión 

significativa sobre la percepción de las mujeres encuestadas acerca de su rol activo en la 

ejecución de decisiones tomadas por la comunidad. Según los datos, se destaca que un 10,3% 

afirma que siempre toma un rol activo en la ejecución de las decisiones, mientras que un 23,5% 
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menciona que esto ocurre casi siempre. Por otro lado, una proporción del 35,3% indica que esto 

sucede a veces. Además, un 22,1% señala que casi nunca y un 8,8% afirma que nunca lo hacen.  

Aunque un porcentaje considerable afirman tomar un rol activo de manera frecuente, una 

proporción significativa indica una participación intermitente o limitada. Este hallazgo resalta la 

importancia de fomentar una participación continua y significativa de las mujeres en la ejecución 

de decisiones comunitarias, lo que puede contribuir a fortalecer la democracia local y fomentar el 

progreso sustentable dentro de la comunidad. 

Tabla 22. 

 Me Involucro en la Implementación de Proyectos o Actividades Comunales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 4,4 4,4 4,4 

Casi nunca 6 8,8 8,8 13,2 

A veces 26 38,2 38,2 51,5 

Casi siempre 24 35,3 35,3 86,8 

Siempre 9 13,2 13,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 20.  

Resultado de Nivel de Gestión 

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 22 y la Figura 20 ofrecen una visión 

reveladora sobre la percepción de las mujeres encuestadas con respecto a su participación en la 

implementación de proyectos o actividades comunales destinados a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad a largo plazo. Según los datos recopilados, se observa que un 13.2% de las mujeres 

encuestadas afirman que siempre se encuentran involucradas en estos proyectos, mientras que un 

significativo 35.3% indican que esto ocurre casi siempre. Por otro lado, un porcentaje 

considerable del 38,2% menciona que su participación se da a veces. Sin embargo, es 

preocupante notar que un 8,8% de las participantes señala que casi nunca se involucran en estos 

proyectos, y un pequeño 4,4% indicó que nunca lo hacen. En conclusión, estos hallazgos 

sugieren que, si bien existe un nivel significativo de participación y compromiso por parte de las 

mujeres en la implementación de proyectos comunitarios a largo plazo, aún hay margen para 

mejorar y fortalecer su involucramiento.  
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Tabla 23.  

Soy Miembro Activo de Organizaciones Sociales o Grupos Comunitarios que Promueven el 

Bienestar General de mi Comunidad 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 42 61,8 61,8 61,8 

Siempre 26 38,2 38,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Figura 21.  

Resultado de Nivel de Gestión  

Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 23 y la Figura 21 ofrecen una sobre 

la participación de las mujeres en organizaciones sociales o grupos comunitarios que promueven 

el bienestar general de la comunidad (JASS, junta directiva, comités o comedores populares). 

Según los datos recopilados, se destaca un grupo significativo el 38,2% de las encuestadas afirma 

participar siempre en estas organizaciones o grupos. Además, es importante señalar que un 61,8% 



80 

 

menciona que nunca participa en estas organizaciones o grupos. Mostrando un porcentaje 

significativo que sugiere un compromiso activo por parte de las mujeres encuestadas en formar 

parte de organizaciones que fomentan al bienestar de la comunidad a través de su participación en 

estas instancias.   

Tabla 24.  

Colaboro con la Búsqueda Activa los Recursos Necesarios para Llevar a cabo Actividades o 

Proyectos en Beneficio de la Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 14 20,6 20,6 20,6 

A veces 24 35,3 35,3 55,9 

Casi siempre 21 30,9 30,9 86,8 

Siempre 9 13,2 13,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Figura 22.   

Resultado de Nivel de Gestión 
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Interpretación: Los resultados presentados en la Tabla 24 y la Figura 22 ofrecen una visión 

detallada sobre la colaboración en la búsqueda activa de recursos necesarios para llevar a cabo 

proyectos en beneficio de la comunidad, como gestiones con entidades o actividades para 

recaudar recursos. Según los datos, se observa que un 13,24% de las encuestadas afirma que esta 

colaboración siempre ocurre, mientras que un 30,9% indica que sucede casi siempre. Por otro 

lado, un 35,3% menciona que esto ocurre a veces, y un 20,6% indica que casi nunca sucede. 

Estos resultados sugieren que existe un nivel significativo de colaboración en la búsqueda 

de recursos para actividades comunitarias, con una mayoría de participantes que reportan 

contribuir a menudo o siempre en este aspecto. Sin embargo, también se identifica un porcentaje 

considerable de personas que participan ocasionalmente o raramente en estas actividades. En 

conclusión, se subraya la necesidad de fomentar y apoyar este tipo de acciones para promover el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad en su conjunto. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

La presente investigación es descriptiva por lo cual no se trabajó la contrastación de 

hipótesis general y específicas. 
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Capitulo V 

Discusión 

5.1 Discusión de Resultados 

El propósito de esta investigación es determinar el nivel de participación comunitaria en 

mujeres del Asentamiento Humano Planta, distrito de Paramonga, 2023.  Para el cual se empleó 

las dimensiones: Nivel de información, nivel de consulta, nivel de decisión y nivel de gestión; 

niveles tomados de (Sousa et al., 2012), e instrumento utilizado para recolectar información fue 

creada específicamente para este estudio, de elaboración propia.  

De los hallazgos alcanzados en el estudio se destaca lo siguiente: Las mujeres del 

Asentamiento Humano Planta Alameda, Distrito de Paramonga tienen un nivel moderado de 

participación, con tendencia hacia una mayor implicación en los asuntos comunitarios. Estos 

resultados subrayan el interés e involucramiento de parte de las mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda en temas de la cotidianidad comunitaria. Tal como se observa en  su 

participación por conformar parte de las principales organizaciones sociales de base como: Junta 

Directiva vigente del asentamiento; comedores populares (Comedor Popular María Magdalena y 

Comedor infantil Nino Jesús de Nazareth)  y la JASS, organizaciones conformadas y dirigidas 

principalmente por mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda,  y en el contexto del año 

2023, en paralelo  se han observado y registrado procesos de protestas y  actividades 

comunitarias impulsadas por estas organizaciones sociales de base, contando con la participación 

de los demás pobladores,  dentro las cuales destacan  protestas en contra de actividades de 

terceros que la población considera que los perjudica, además de trabajos comunales para 

abordar problemas de servicios básicos y apoyo solidario en beneficios de los vecinos 
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necesitados mediante actividades, sin dejar de lado las gestiones de iniciativas destinadas a 

mejorar la calidad de vida de la población a largo plazo de manera articulada con entidades 

privadas. Sin embargo, también es importante reconocer las limitaciones y las áreas donde se 

pueden realizar mejoras en aspectos involucran términos como; liderazgo, representatividad, 

toma de decisiones y gestión, que en el presente estudio tiene una tendencia con inclinación a 

menor participación  para garantizar una participación equitativa y significativa con enfoque 

integral que involucre la colaboración entre diversos actores tales como autoridades locales, 

entidades de la sociedad civil, representantes comunitarios y las mujeres mismas, con el 

propósito de instaurar tácticas y proyectos que fomenten la igualdad.  

Estos hallazgos encuentran sustento en un estudio realizado por (Fernández, 2018) el cual 

abordó la participación de las mujeres en los espacios públicos en el Asentamiento Humano Villa 

San Cristóbal del departamento de Ayacucho, se reconoce el progreso de la participación 

femenina en estos espacios, aunque también se identifican tendencias que restringen su 

involucramiento. Se señala que las influencias culturales obstaculizan los cambios y los nuevos 

procesos de integración de la mujer, lo que resulta en una participación femenina moderada a 

pesar de los avances registrados. 

Asimismo, también a ello (Trelles, 2010) quien desarrollo un estudio relacionado a 

la participación de las mujeres en los ámbitos de concertación y diálogo a nivel local, reconoce 

que ha habido un aumento tanto en la calidad como en la cantidad de participación femenina en 

estos espacios de acción pública. Se destaca que las mujeres consideran sus hogares y 

comunidades como agentes clave para fomentar la participación, y que su principal motivación 

radica en satisfacer las demandas comunes de sus comunidades y entornos locales. Sin embargo, 
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el estudio también indica la existencia de áreas que requieren ser reconsideradas y abordadas, ya 

que se observó una preocupación por fortalecer las capacidades en este aspecto. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Primero:  En respuesta al objetivo general se concluye que las mujeres en el 

Asentamiento Humano de Planta Alameda,2023; tienen un nivel moderado de participación. 

Segundo: A medida que los niveles de participación van involucrando términos como 

liderazgo, representatividad, toma de decisiones y gestión, se muestra una disminución del nivel 

de participación de las mujeres. 

Tercero: Respecto al primer objetivo específico, el nivel de información en temas 

comunitario en las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, distrito de Paramonga, 

2023, se identifica un nivel alto de participación a nivel información con un porcentaje 

significativo del 66%. Este hallazgo indica un alto grado de involucramiento de las mujeres en 

actividades y procesos relacionados con su comunidad. Por otro lado, se observa que un 34% de 

las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda demuestra un nivel de participación 

moderada.  

Cuarto: Respecto al segundo objetivo específico, referente a describir el nivel de 

consulta en temas comunitarios en las mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, 

distrito de Paramonga, 2023. Se hallo un nivel moderado de participación en la consulta 

comunitaria, con un porcentaje significativo del 65% además, se identifica que un 31% de las 

mujeres encuestadas presentan un nivel alto de participación en este aspecto, mientras que un 

reducido porcentaje del 4% indica un bajo nivel de participación en la consulta de temas 

comunitarios. 
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Quinto: En el tercer objetivo específico se pretende describir del nivel de toma de 

decisiones en asuntos comunitarios en las mujeres residentes del Asentamiento Humano Planta 

Alameda, distrito de Paramonga, 2023. Los datos revelan existe un nivel moderado de decisión 

de asuntos comunitarios entre las mujeres, con un porcentaje significativo del 65% Además, se 

identifica que un 25% de las mujeres encuestadas exhiben un nivel alto en la toma de decisiones, 

mientras que un reducido porcentaje del 10% indica un bajo nivel de participación en este 

aspecto.  

Sexto: En relación al cuarto objetivo específico, se busca describir el nivel de gestión en 

asuntos comunitarios en las mujeres residentes del Asentamiento Humano Planta Alameda, 

distrito de Paramonga, 2023. Se encuentra un nivel moderado de gestión en asuntos 

comunitarios, con un notable porcentaje del 64,7%. Además, que un 25% de las mujeres 

encuestadas tienen un nivel alto de gestión en temas comunitarios, mientras que un 10,3% de las 

mujeres indica un bajo nivel en la gestión. 

6.2 Recomendaciones  

Visto los resultados presentados es importante destacar que a pesar de obtener un 

moderado nivel de participación con tendencia a una alta participación comunitaria en las 

mujeres del Asentamiento Planta Alameda, se debe resaltar que los ítems que involucran  

términos como; liderazgo, representatividad, toma de decisiones y gestión, tienen una tendencia 

con inclinación a  menor participación  por ello se plantea trabajar en mejorar estos aspectos para 

facilitar su  participación en los diferentes niveles de toma de decisiones y liderazgo dentro de la 

comunidad, como:  

Primero: Destacar y promover el papel de las mujeres que ejercen liderazgo en la 

comunidad, aquellas que son reconocidas por su participación activa, esta acción puede servir 
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como inspiración y motivación para otras mujeres a participar activamente. Ya que es importante 

promover modelos de liderazgo inclusivos que valoren la diversidad de experiencias y 

perspectivas, tornándose aso así las mujeres lideres como actoras clave para fortalecer la 

participación de las demás mujeres de la comunidad. 

Segundo: A los lideres de las organizaciones de base y autoridades, continuar 

fomentando la colaboración inclusiva entre grupos que involucren a las mujeres y otros grupos 

de la comunidad. Al trabajar en conjunto en la búsqueda para encontrar respuestas y soluciones a 

los problemas comunitarios, se pueden consolidar las relaciones de confianza y solidaridad que 

fortalezcan la participación y el empoderamiento de todas las partes interesadas, pues este tipo de 

participación es necesaria ser sostenibles en el tiempo.   

Tercero: Implementación de programas que permitan desarrollar las habilidades 

dirigidos a mujeres en áreas como liderazgo, comunicación efectiva, resolución de conflictos y 

gestión comunitaria. Estos programas pueden ayudar a empoderar a las mujeres y aumentar su 

confianza para participar de forma más dinámica en la vida de la comunidad, desde cualquier 

estructura social, dentro de las comunidades hasta las instituciones educativas, educando para el 

futuro, por un desarrollo sostenible y articulado. 

Por último, señalar que es esencial que el proceso de trabajo comunitario no excluya a 

nadie de la oportunidad de participar y esté abierto para acoger a quienes deseen involucrarse. 

Esto implica que el proceso debe ser flexible y adaptable a las circunstancias individuales de las 

personas, permitiéndoles participar desde sus propias realidades. Este enfoque resulta crucial 

para abordar las grandes problemáticas relacionadas con la integración social. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN MUJERES 

Estimada Comunidad:  Por favor, complete el cuestionario con la máxima precisión 

posible, así mismo mencionar que este estudio se llevará a cabo exclusivamente con propósitos de 

investigación, y toda la información brindada será tratada de forma confidencial. 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de preguntas. Por favor, tómese el 

tiempo necesario para leer cada una detenidamente, identificar las opciones disponibles y 

seleccionar la respuesta que considere más adecuada. 

 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

I. Datos generales: 
 

Edad:          Comité:  

Nº ÍTEMS 
Calificación 

5 4 3 2 1 

Dimensión 1: Nivel de Información 

01 
Asisto a reuniones o espacio donde de comparte información de mi 
comunidad 

     

02 
Considero que se me informa de manera clara sobre las decisiones tomadas 
dentro de mi comunidad. 

     

03 
Tengo conocimiento de los principales problemas y necesidades de mi 
comunidad. 

     

04 
Participo en las actividades o decisiones que ya han sido tomadas por los 
lideres de mi comunidad 

     

Dimensión 2: Nivel de Consulta 

05 Busco estar información actualizada de lo que pasa en mi comunidad      

06 
Los dirigentes de mi comunidad consultan sobre la decisiones o actividades 
que se desarrollan en la comunidad. 

     

07 Expreso mis preocupaciones y necesidades en relación con los problemas      
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sociales y ambientales que enfrentamos. 

08 
Mis opiniones son tenidas en cuenta para aportar o adaptar las propuestas de 

actividades comunitarias. 

     

Dimensión 3: Nivel de Decisión 

09 Considero que es importante decidir de manera conjunta con mis vecinos      

10 
Si se me ofrece ocupar un cargo para liderar o gestionar iniciativas para 
abordar problemas y necesidades de la comunidad, ¿lo haría? 

     

11 
Participo en la toma de decisiones para abordar problemas ambientales que 

afectan mi comunidad, como la contaminación o la gestión de residuos. 

     

12 
Participo en la toma de decisiones para abordar problemas sociales que 
afectan mi comunidad, como faenas, acceso a servicios básicos, delincuencia  

     

13 
Las decisiones tomadas por las mujeres de la comunidad son respetadas y 

llevadas a cabo por otros miembros de la comunidad 

     

Dimensión 4: Nivel de Gestión 

14 
Tomo un rol activo en la ejecución de decisiones tomadas por la comunidad 
para abordar los problemas y necesidades de la comunidad 

     

15 

Me involucro en la planificación e implementación de proyectos que mejoren 

la calidad de vida de la comunidad a largo plazo, como charlas de gestión 
ambiental, charlas de salud, etc. 

     

16 
Soy parte de organizaciones sociales o grupos comunitarios que promueven 

el bienestar y los derechos de las mujeres en mi comunidad 

     

17 

Colaboro con la búsqueda activa los recursos necesarios para llevar a cabo 

actividades o proyectos en beneficie de la comunidad, como gestiones como 

entidades o actividades para recaudar recursos. 

     

                                                ¡Muchas gracias! 
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Anexo 02. Matriz de Consistencia 

   

Participación Comunitaria en mujeres del Asentamiento Humano Planta Alameda, Distrito de Paramonga-2023. 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones e Indicadores Metodología  

¿Cuál es el nivel de la 

participación comunitaria 

en mujeres del 

Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023? 

 

Determinar el nivel de 

participación comunitaria 

de las mujeres del 

Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023. 

 

No se trabajó 

con hipótesis 

por ser una 

investigación 

descriptiva. 

Variable: 

Participación 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Información 

. Participación en escenarios 

de información 

. Acceso a información 

. Conocimiento de los 

principales problemas y 

necesidades 

. Participación en decisiones 

tomadas 

 

Nivel de Consulta 

. Busca información 

Diseño de 

investigación: No 

experimental – de 

corte Transversal 

 

Tipo de 

Investigación: 

 Básico 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Población: 

 La población de 

estudio está 

Problemas específicos Objetivos específicos 
Hipótesis 

específicas 

¿Cuál es el nivel de 

información en temas de 

interés comunitario de las 

mujeres en el 

Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023? 

 

Describir el nivel de 

información en temas 

comunitarios de las 

mujeres del Asentamiento 

Humano de Planta 

Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023. 

No se trabajó 

con hipótesis 

por ser una 

investigación 

descriptiva. 

¿Cuál es el nivel de Describir el nivel de 
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consulta en temas de 

interés comunitario de las 

mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda, 

distrito de Paramonga, 

2023? 

 

consulta en actividades 

comunitarias de las 

mujeres en el 

Asentamiento Humano de 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023. 

. Dirigentes consultan 

. Libertad de expresar 

opinión 

. Consideración de aportes 

en la consulta 

 

Nivel de Decisión 

. Decidiendo juntos 

. Oportunidad de asumir 

cargos 

. Participación en procesos 

de toma de decisiones 

. Respeto por decisiones 

tomadas por mujeres 

 

Nivel de Gestión 

. Co -gestión  

. Delegación  

. Autogestión  

 

constituida por 82 

pobladoras, con 

exclusión por 

género y etaria, 

mujeres de 20 

años a más, con 

más de 5 años de 

residencia. 

 

Muestra: Tras la 

aplicación de la 

formula 

estadística, 68 

mujeres son los 

participantes de la 

investigación. 

 

 Instrumentos de 

recolección de 

datos: 

Cuestionario. 

¿Cuál es el nivel de toma 

de decisiones locales de 

las mujeres del 

Asentamiento Humano 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023? 

 

 

Describir el nivel de toma 

de decisiones comunitarias 

de mujeres en el 

Asentamiento Humano de 

Planta Alameda, distrito de 

Paramonga, 2023. 

¿Cuál es el nivel de la 

gestión locales en las 

mujeres del Asentamiento 

Humano Planta Alameda, 

distrito de Paramonga, 

2023? 

Describir la gestión 

comunitaria de las mujeres 

del Asentamiento Humano 

de Planta Alameda, distrito 

de Paramonga, 2023. 
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Anexo 03. Tratamiento Estadístico 
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Tratamiento Estadístico con Baremo 

Tras la recopilación de datos mediante el instrumento se aplica el Baremo obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Anexo 04. Fotografía de Encuesta 


