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RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo es 

la gestión institucional para la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, 

para el caso por darse un solo emprendimiento con esta característica se orientó a 

la Asociación de Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi Vicos, ubicada en ´la 

Región Ancash, provincia de Carhuaz, distrito de Marcará. 

El problema planteado fue: ¿Cuáles son las características de la transversalización 

del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de 

la comunidad de Vicos, 2019? 

Por la naturaleza de los datos la investigación es cuantitativa, según el tipo es 

descriptiva, fue censal orientado a todos los integrantes de la Asociación que fueron 

un número de 20. Como instrumentos para la recolección y registro de la 

información se utilizó la lista de cotejo, los grupos de enfoque, el análisis de 

contenido, el cuestionario y la observación. 

La principal conclusión referida a la mujer como asociada de la organización 

Cuyaqui Wayi y su situación dentro las políticas públicas es que la gestión 

institucional y la gestión empresarial no las beneficia al tener un desarrollo básico, 

además de tener limitaciones para el logro de su autonomía económica, física y de 

toma de decisiones. 

Palabras clave: Autonomía económica, autonomía física, autonomía en la toma de 

decisiones, género. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine how institutional management for 

the mainstreaming of the gender perspective in the management and monitoring of 

rural community tourism in the community of Vicos, 2019, in the case of a single 

enterprise with this characteristic, it was oriented to the Association of Rural 

Community Tourism, Cuyaqui Wayi Vicos, located in the Ancash Region, province 

of Carhuaz, district of Marcará. 

The problem posed was: What are the characteristics of mainstreaming the gender 

approach in the management and monitoring of rural community tourism in the 

community of Vicos, 2019? 

Due to the nature of the data, the research is quantitative, and according to the type, 

it is descriptive. The census was oriented to all members of the Association, several 

20. 

The main conclusion regarding women as partners in the Cuyaqui Wayi 

organization and their status in public policy is that institutional and business 

management do not benefit them because they have basic development, and they 

also have limitations in achieving economic, physical and decision-making 

autonomy. 

Key Words: Economic autonomy, physical autonomy, autonomy in decision 

making, gender. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se considera que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio 

general ético, filosófico, jurídico y político, permite garantizar la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de la vida, públicos y 

privados. 

Pese a que la igualdad está formalmente reconocida se mantienen múltiples formas 

de discriminación que impiden que se pueda hablar de prácticas que la promuevan 

efectivamente pese a que “La consecución de la igualdad real es clave para el 

desarrollo y la cohesión social y beneficia tanto a las mujeres como a los hombres”. 

(Instituto Navarro para la Igualdad, 2006, pág. 15). 

En la sociedad se asignan roles tradicionales de género que hacen que no se tenga 

igualdad de oportunidades, lo que origina desigualdades económicas y sociales, 

siendo la más afectada la mujer. 

El no conocer las características en los que se podrían dar las desigualdades de 

oportunidades, impide conocer cuáles son los motivos por los que se obstaculiza un 

proceso de transversalización de la perspectiva de género y los factores 

característicos en dicha problemática. 

No podrían constituir esfuerzos aislados, las instituciones públicas, incluido el Perú 

han definido criterios para abordar las dificultades producto de relaciones de género 

no equitativas, el hogar, la comunidad, el trabajo son ámbitos fundamentales para 

poder promover la igualdad de oportunidades, sin embargo, el desigual reparto de 

roles entre los géneros continúa una división sexual y de género en el trabajo. 
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Según Faser (1995) y Haney (1998) citados por Rodríguez Gustá (2008, pág. 110) 

“el Estado tiene un papel primordial en la construcción de condiciones de igualdad 

para varones y mujeres puesto que las intervenciones públicas distribuyen recursos 

materiales y oportunidades de reconocimiento simbólico entre los géneros”. Agrega 

además que:  

(…) todas las políticas públicas estarían, de acuerdo con Joan Acker (1990) 

generizadas, lo cual significa que los contenidos, los objetivos y las 

metodologías de las acciones del Estado están imbuidos de concepciones 

sobre el valor relativo de atributos culturales masculinos y femeninos, así 

como de creencias respecto de los comportamientos normativamente 

deseables para cada uno de los sexos. (pág. 110) 

Las experiencias mundiales indican que no sólo es una cuestión de normas, su 

operativización adecuada es difícil a partir de comportamientos y creencias 

adquiridas que no apoyan la atención de personas dependientes ni el cambio 

requerido. 

Limitados espacios para el debate o las ideas preconcebidas respecto a tabús 

relacionados con el sexo y el género, enmarcados en ideas preconcebidas apoyadas 

por la religión y mentalidades respecto al daño moral y sicológico que la igualdad 

generaría son barreras constantes para la conciliación. 

Existen brechas de género, las cuales se expresan en desigualdad social, económica 

y cultural entre mujeres y hombres. Las políticas públicas deben de orientarse a 

contribuir a su reducción, que se enfrentan a la vez a limitantes espacios públicos 

deliberativos en la sociedad. 
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Se tienen compromisos del Perú, derivados del sistema internacional de Derechos 

Humanos, acuerdos claves sobre derechos de las mujeres y equidad de género, 

como promotores del desarrollo. 

Estando relacionada la transversalización de género con la igualdad de género la 

primera es importante para poder examinar las acciones las Políticas Públicas para 

lograr un beneficio igualitario, considerando que: 

(…) no se busca convertir a las mujeres en semejantes a los hombres, sino 

de transformar las relaciones y la desigualdad de poder en condiciones 

idénticas para ambos. Por ello, la igualdad de género es un asunto que no 

solo involucra a mujeres y a hombres, sino también al Estado, la sociedad 

civil y al sector privado. La igualdad de género es un resultado que busca 

toda acción planificada del Estado (MIMP, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables , 2014, pág. 11). 

Una realidad concreta de análisis respecto al tema a fin no sólo de caracterizar el 

problema sino ampliar la mirada metodológicamente hablando a partir de múltiples 

instrumentos se orienta a tomar como realidad observable a la Asociación de 

Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi Vicos, su dirigente y líder Pablo Fermín 

Tadeo Cilio “considera que lo que buscan sus clientes es experimentar lo que viven 

y efectuar las tareas que realizan, y que su orientación es sensibilizar a la comunidad 

y a los visitantes en el cuidado de la naturaleza, el agua, la tierra y hacer la 

reforestación”. (MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015, 

pág. 40). 
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Característicamente en los medios rurales se han generado históricamente 

desigualdades y brechas de género y para el caso del emprendimiento en estudio 

aún no han sido investigados, bajo criterios actuales relacionados con la 

transversalización del enfoque de género. 

Las brechas de genero expresan desigualdad, las políticas públicas adecuadamente 

diseñadas deben permitir su reducción. El surgimiento y crecimiento del Turismo 

Rural Comunitario en Vicos no ha obedecido a la formulación previa de inputs con 

los que se esperan producir determinados outputs, esto específicamente si se orienta 

al enfoque de género limitan la evaluación de los objetivos, requiriendo definirse a 

partir de un análisis descriptico de la situación actual. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Describir las características de la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019. 

Objetivos específicos 

1: Determinar cómo es la gestión institucional para la transversalización del 

enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 

2: Indicar los aspectos que caracterizan a la gestión empresarial orientadas a la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de Vicos, 2019. 
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3: Señalar las políticas públicas que se aplican para la transversalización del 

enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 

4: Identificar los espacios públicos deliberativos que se emplean para promover la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de Vicos, 2019. 

Hipótesis 

Hipótesis general  

Las características de la transversalización del enfoque de género favorecen la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019. 

Hipótesis específicas 

1: La gestión institucional para la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, 

es básica. 

2: La gestión empresarial orientadas a la transversalización del enfoque de género 

en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 

2019, es básica. 

3: Las políticas públicas para la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, 

se aplican parcialmente. 
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4: Los espacios públicos deliberativos que se emplean para promover la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, son escasos. 

Variable 

Transversalización del enfoque de género. 

La operacionalización de variables se muestra en el Anexo 1 y la Matriz de 

Consistencia en el Anexo 2. 

Se tiene una sola variable: Transversalización del enfoque de género que es la que 

a través de la investigación se caracteriza a partir de cuatro dimensiones:   

- Gestión institucional. 

- Gestión empresarial. 

- Políticas públicas. 

- Espacio público deliberativo, 

Para cada una de ellas a partir de revisión bibliográfica y antecedentes, se 

establecen indicadores, que se relacionan con técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

1. El Programa RUTAS: Turismo Comunitario con Calidad Sostenible en 

América Latina, desarrollado durante enero de 2012 y junio 2013 (Fundación 

CODESPA, 2013) 

Los objetivos del Programa Rutas se orientan a transformar las oportunidades del 

mercado turístico en oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales aún 

excluidas del mismo. 

Las investigaciones son experimentos de campo, estudios efectuados en una 

situación “realista” en la que el investigador manipula una o más variables 

independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la 

situación. Para ello a partir de iniciativas de Turismo Rural Comunitario ya 

existentes el modelo fortalece tres componentes principales: competitividad 

turística, comercialización sostenible y alianzas público-privadas-comunitarias 

estratégicas. Esto ha permitido lograr el desarrollo de una cadena de valor turística 

compuesta por diferentes actores públicos y privados, con participación en cada uno 

de los eslabones, a favor del éxito y la sostenibilidad de los emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

Orientó sus esfuerzos a la mejora de la competitividad turística y la articulación 

comercial de 351 emprendimientos de TRC, involucrando la participación de 

comunidades rurales vulnerables, sector privado y autoridades locales de Perú, 

Bolivia y Ecuador. Si bien no genera objetivos enfocados al género, muestra los 

siguientes resultados: 
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- Un crecimiento del número de emprendimientos de TRC que se sumaron a 

RUTAS (75 nuevos emprendimientos), como una mayor participación en el 

porcentaje de los emprendimientos liderados por mujeres, siendo éstos del 

55% al final del proyecto. 

- La mejora de la participación de la mujer se observó a diferentes niveles. El 

55% de los emprendimientos turísticos fueron liderados por mujeres, y éstas 

desempeñaron también un papel importante en la comercialización turística; 

liderando dos de los tres operadores turísticos comunitarios. Finalmente, de 

los 11 puestos de trabajo generados en cuanto a la comercialización, seis están 

ocupados por mujeres jóvenes de las comunidades beneficiarias. 

- La mayor participación de la mujer a nivel micro determinó un incremento de 

su protagonismo en la economía familiar; en particular el porcentaje de 

ingresos aportados a la familia por parte de las mujeres participantes de 

RUTAS aumentó hasta el 49%, a raíz del incremento en las actividades de 

turismo comunitario por ellas gestionadas. Este valor fue calculado a través 

de la comparación de los ingresos aportados por las beneficiarias a sus 

familias antes y después de la intervención. 

Estos resultados se han alcanzado con una fuerte apuesta para la creación de 40 

alianzas público-privado comunitarias con una aportación de cerca de 6,5 millones 

de dólares –en efectivo y valorizado-. 
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2. Baño Naranjo, A. Y. (2013). “Las estrategias de equidad de género y su 

incidencia en la transversalización del enfoque en el modelo de gestión de 

Tungurahua. Ambato: Universidad Técnica de Ambato 

El principal objetivo de investigación fue determinar las estrategias de equidad de 

género y su incidencia en la transversalización del enfoque en el Modelo de Gestión 

de Tungurahua, a partir de lo cual se diagnostican y analizan las estrategias de 

género. 

El método de investigación tuvo un enfoque cuantitativo – cualitativo, se recopiló 

y revisó documentación para reconstruir las líneas políticas de cada caso de estudio 

en materia de cooperación internacional, género y evaluación a la vez de 

profundizar en su funcionamiento específico en relación con la integración de la 

perspectiva de género en evaluación. 

Sus principales conclusiones son que el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua 

ha logrado iniciar un proceso de transversalización del enfoque de género en sus 

dimensiones técnicas operativas, que el modelo ha permito llegar a una 

representatividad de 56% por hombres y un 44% por mujeres. De las personas 

encuestadas, el 79% dice que sus instituciones trabajan con el enfoque de género, 

una estrategia identificada es la no violencia, que lo reconocen el 75% de las 

mujeres y el 73% por hombres. 

3. Rodríguez Lezica, S. L. (2014). Entre la inclusión y el olvido: la cuestión de 

género en el trabajo asalariado rural: el caso de la citricultura uruguaya. 

Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador. 
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El objetivo general para esta investigación es analizar las razones por las cuales a 

pesar del reciente reconocimiento y la promoción de los derechos de los 

trabajadores rurales asalariados desde la esfera estatal, y vinculado a ello, la 

revitalización de los sindicatos rurales, las mujeres que trabajan en la fase agrícola 

de la citricultura uruguaya permanecen invisibles en investigaciones e incluso 

proyectos de desarrollo (en comparación con otros países en la región), son 

discriminadas en el mercado de trabajo, por el sector empresarial, y son excluidas 

de ámbitos de toma de decisión y negociación, es decir, de ámbitos de poder. 

La investigación se basa en métodos cualitativos. Complementados por datos 

estadísticos de fuentes secundarias para demostrar que los hallazgos durante el 

trabajo de campo en base a entrevistas semi-estructuradas corresponden a 

“desigualdades en cifras”. 

Concluye que, a pesar de la transversalización de la perspectiva de género en la 

política pública, de los esfuerzos de fortalecimiento de la institucionalidad de 

género en el Ministerio de Trabajo, las injusticias que caracterizan al empleo como 

precario, la discriminación en el mercado de trabajo y la impunidad del sector 

empresarial continúan. Ello puede deberse a que los cambios necesarios deberán 

impulsarse desde el territorio, el territorio físico-geográfico y el territorio político y 

social (el sindicato y el movimiento sindical) porque se trata de cambios culturales 

que no se generarán desde la transversalización de “lo políticamente correcto” en 

la política pública, sino desde las propias organizaciones de trabajadores, desde la 

fuerza de los colectivos de mujeres frente a quienes ya no se impongan barreras 

visibles e invisibles para su auto-representación, para poder hacer valer sus 

derechos. 
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4. Soares, Denise (2007). Acceso, abasto y control del agua en una comunidad 

indígena Chamula en Chiapas. Un análisis a través de la perspectiva de 

género, ambiente y desarrollo. REGIÓN Y SOCIEDAD, XIX (38. 2007), 25-

50. 

El propósito del artículo fue hacer una aportación al análisis sobre la articulación 

género-recursos hídricos, la problemática específica de las mujeres y su relación 

con el agua, a partir de la comprensión de la lógica de las estrategias de articulación 

de familias marginadas, en relación con dicho recurso. 

La metodología descrita es que los resultados se obtuvieron mediante la 

combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Entre ellos: Una encuesta 

sobre conocimiento y percepciones, talleres de diagnóstico participativo y la 

observación. 

Los hallazgos de la investigación arrojan que las mujeres en Pozuelos juegan un 

papel determinante en el manejo del agua en el ámbito doméstico. Son ellas las 

responsables de garantizar su abastecimiento a la unidad familiar y manejarla en las 

unidades domésticas, determinando las estrategias para su almacenamiento e 

higiene. Todo esto les ha proporcionado un conocimiento profundo sobre el recurso, 

que debe ser valorado e incorporado como insumo en la definición de políticas, 

tanto relativas al ambiente como en lo referente a la equidad de género. 

5. Simancas, Yliana (2012) “La transversalización del enfoque de género en 

la formulación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 

Estudio de caso: 2 proyectos de 2 ONGD catalanas, enmarcados en el área de 



 
 

12 

acción de la lucha contra el hambre”. España. Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

El principal objetivo de la investigación es describir y analizar la transversalización 

del enfoque de género en el proceso de formulación de 2 proyectos de 2 ONGD 

catalanas, enmarcados en el área de acción de la lucha contra el hambre (seguridad 

y soberanía alimentaria). Así como Describir y analizar el grado de alcance de esta 

transversalización. e Identificar y analizar las dificultades para llevar a cabo la 

transversalización. 

El método de la investigación es de tipo descriptiva-explicativa. 

La principal conclusión señala que se ha confirmado que no es una tarea fácil, por 

todos los cambios y reflexiones que ello implica desde el seno de las organizaciones 

y las personas que las componen. La cuestión institucional, política y cultural 

quedan como temas pendientes que aún forman parte del debate en torno a la 

transversalización del enfoque de género no solo en proyectos que tengan que ver 

con seguridad o soberanía alimentaria, sino con cualquier sector de intervención 

que se esté llevando a cabo. 

6. Tuñón Pablos, E. (2005). Evaluación de los programas de crédito a 

proyectos productivos en Tabasco, Campeche y Quinta Roo. México: Fondo 

Sectorial Inmujeres Conacyt. 

La investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de los programas de crédito 

a proyectos productivos para mujeres en México, constituye un reto y una urgente 

necesidad, toda vez que, si bien la evaluación de los programas de políticas públicas 

desde una perspectiva de género ha cobrado singular importancia tanto en el campo 
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de los estudios de género como en el del desarrollo regional y políticas públicas, 

son todavía escasos los estudios en este campo. 

Este estudio se realizó con base en una muestra representativa de 100 proyectos de 

crédito productivo para mujeres desarrollados en Tabasco, Campeche y Quintana 

Roo entre 2000 y 2003 por cuatro dependencias federales (Fondo Nacional de 

Apoyos para las Empresas Sociales, Fonaes; Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, CDI; Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y 

Secretaría de la Reforma Agraría, SRA) en los rubros pecuario, agrícola y artesanal. 

La confiabilidad de la muestra fue de 89% en Campeche y de 92% en Tabasco y 

Quintana Roo. 

La principal conclusión, de acuerdo con los objetivos planteados en el estudio, se 

constata que, si bien los proyectos de crédito productivo no resuelven la situación 

de pobreza de las mujeres, sí contribuyen al beneficio general de las comunidades 

y dan la oportunidad para que se den procesos de empoderamiento entre las mujeres 

y de relativa modificación de los roles genéricos en las familias. 

La experiencia previa de las mujeres en proyectos de este tipo, la iniciativa propia 

para gestionar el recurso y el contar con asesoría y capacitación específica según 

sus necesidades, son elementos claves para el éxito de aquéllos. 

La valoración general de los grupos de mujeres acerca de su actividad es positiva, 

reportan ingresos variables que en general destinan al consumo y a atender sus más 

precarias condiciones de vida, y plantean el deseo de que sus proyectos productivos 

crezcan y se consoliden. Entre los obstáculos existentes para el éxito de los 

proyectos se encuentran: que las instancias financiadoras comúnmente otorgan el 
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crédito a líneas de acción predeterminadas que no siempre coinciden con las 

demandas del grupo solicitante; que el crédito no contempla los insumos 

secundarios necesarios para el desarrollo de la actividad; que es deficiente el estudio 

de factibilidad de mercado para los productos generados, y que las dependencias 

dan un pobre seguimiento a los proyectos y otorgan una muy deficiente y esporádica 

capacitación a los grupos, lo que reduce el impacto esperado. En aras de lograr un 

mejor impacto de los programas y que redunde en el bienestar y proceso de 

empoderamiento de las mujeres se impone: Integrar a las mujeres desde los 

primeros pasos de la planificación de los proyectos. 

Considerar sus iniciativas, necesidades, tiempos y aspiraciones. Atender a la 

viabilidad del mercado y considerar en el crédito la totalidad de los insumos que 

requiere el desarrollo del proyecto. Diseñar capacitaciones específicas para las 

mujeres e impartirlas tomando en cuenta sus condiciones particulares, de manera 

que tengan un impacto real en el desarrollo de habilidades y actitudes. Identificar y 

atender los obstáculos para la participación de las mujeres. Sensibilizar a los 

técnicos y operadores medios sobre la importancia y especificidad del trabajo de y 

con las mujeres, para que, al ser estos agentes los que mantienen el contacto directo 

y cotidiano con ellas, se pueda multiplicar el impacto de los programas. Lograr que 

las mujeres se apropien del proyecto mediante la realización de las siguientes 

prácticas: Talleres participativos. Visitas domiciliarias. Capacitaciones en sus 

espacios y tiempos. Intercambios de experiencias con otras mujeres. Seguimiento 

puntual del proceso por técnicos de los despachos y/o cuadros medios de las 

financiadoras. Es fundamental que las dependencias financiadoras amplíen su 

visión y definición de los indicadores de impacto, más allá de las metas cuantitativas 
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de mujeres beneficiarias y de apoyos otorgados, incorporando los siguientes rubros: 

El incremento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El 

fortalecimiento de la capacitación técnica, administrativa, de organización y en 

temas sobre mujeres. La evidencia de la participación de las mujeres en la economía 

familiar, mediante el seguimiento del destino de los ingresos del proyecto 

productivo. El aprendizaje de recursos por parte de las mujeres, y el desarrollo de 

sus habilidades para interrelacionarse dentro y fuera de su comunidad. 

7. Benitez, B., Medina, L., Dominí, M. E., Plana, D., Hernández, L., Dueñas, 

F.,  Yong, A. (2012). Investigación participativa con enfoque de género. 

Logros de las mujeres de la provincia Mayabeque en el desarrollo local de 

sus patios y fincas. Inca, 57-64. 

La investigación tiene como objetivo general de implementar actividades 

participativas con enfoque de género, que permitan el desarrollo de la mujer dentro 

de los contextos agrícolas en estudio. 

La metodología utilizada fue el método de diagnóstico participativo con enfoque de 

género, que consiste en un proceso sistemático que sirve para reconocer una 

determinada situación y el porqué de su existencia, donde la construcción del 

conocimiento se hace con la intervención y opiniones diferenciadas de las personas 

que tienen que ver con esa situación. 

El resultado de este estudio arrojó que la mayoría de los indicadores tuvieron 

diferencias estadísticas significativas entre sí, excepto los indicadores «Mujeres 

logran ingresos a partir de sus producciones» y «Mujeres y hombres con acceso a 

ventas de productos», resultados que se vieron reflejados cuando se agruparon estos 
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indicadores en dimensiones de género, donde todas las dimensiones en estudio 

mostraron un salto cuantitativo respecto a la etapa inicial del estudio. 

8. Villamediana Carro, V. P. (2012). Estado, Mujeres y Género: Discursos 

que construyen identidades. Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales Sede Ecuador. 

El objetivo general es indagar cómo se concibe el género desde el estado 

ecuatoriano a través del análisis de los discursos y prácticas de las personas que 

representan los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Para la consecución de los objetivos planteados, la autora utilizo una metodología 

cualitativa, la cual es definida como aquella que “produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

(Quecedo & Castaño, 2002, pág. 7) 

La premisa principal en la que la autora basa su análisis es que las acciones 

discursivas y no-discursivas referentes a las mujeres y al género de las personas que 

representan al estado ayudan a construir las identidades marcadas por el género de 

toda la sociedad. Esto, dentro de una relación de mutua influencia entre el estado y 

la sociedad civil, representada por los movimientos sociales, cuyos contra-discursos 

también ayudan a reconfigurar identidades. 

Indica, además, que durante el análisis de los mecanismos que se han utilizado en 

los últimos años dentro del Poder Legislativo para el tratamiento de los temas de 

género y de las mujeres, uno de los principales hallazgos encontrados es que la 

interlocución entre el estado y la sociedad civil es clave para los avances en temas 

de derechos y equidad de género. Durante el período en que existía dentro del 
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Legislativo una comisión especializada en temas de mujeres, época en la que el 

Consejo Nacional de las Mujeres era el ente encargado de las políticas de género y 

mujeres desde el 102 Poder Ejecutivo, se evidenció un modelo co-participativo de 

gestión de los temas de género entre los movimientos de mujeres y el estado, 

facilitándose el logro de los objetivos planteados. En la actualidad, con un modelo 

de transversalización de los temas de género en todas las comisiones dentro del 

Poder Legislativo, junto a la transición en la que se encuentra la institucionalidad 

de género en el Ejecutivo, los movimientos de mujeres plantean que no existe la 

relación de comunicación fluida y participación que se tenía anteriormente con el 

estado, y que por ello los temas del género y las mujeres parecen estancarse. Se 

concluye entonces, que más allá del modelo de gestión de los temas de género que 

se utilice dentro del estado, es necesaria una institucionalidad fuerte que sirva de 

puente entre las personas que representan al estado y los movimientos de mujeres, 

de tal forma que las demandas y necesidades de la sociedad civil se vean 

concretadas en leyes y políticas acordes con lo plasmado en la Constitución y con 

los objetivos planteados por el gobierno en temas de equidad y no discriminación. 

De otra forma estos objetivos se permanecen solo en el papel, y las luchas de género 

quedan neutralizadas. 

9. Montoya Pérez, María Paz (2013). Turismo comunitario y desarrollo 

rural: interacción y escalamiento de innovaciones. Lima, IEP, IDRC-CRDI; 

FIDA, 2013. (Documento de trabajo, 182. Estudios sobre el desarrollo, 6) 

El documento busca describir y analizar los procesos de innovación asociados a 

estas experiencias. Describe las experiencias del turismo rural en el valle del Colca, 
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en Arequipa; la experiencia de Maras, en Cusco; y de la de Posada Amazonas, en 

el departamento de Madre de Dios, en la selva del Perú. 

Identifica eventos relevantes que han ocurrido a lo largo del desarrollo de 

innovaciones, sus participantes, las alianzas estratégicas, las articulaciones 

logradas, y cómo estos elementos influyen en los procesos de innovación 

vinculados al turismo rural. 

Según el tipo de diseño de la investigación es no experimental por cuanto su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

En sus conclusiones se destaca la necesidad de la existencia de líderes que impulsen 

el proceso, constituyen procesos colectivos que integran diferentes capacidades, y 

que las articulaciones entre los pobladores y su entorno facilitan el aprendizaje 

colectivo con nuevos conocimientos y capacidades innovadoras que maduran 

progresivamente. A través del intercambio, el manejo de los conflictos y la 

negociación de los intereses de grupos involucrados se cimientan los lazos para 

establecer objetivos comunes. 

Refiere que la particularidad de las variables de género y generación han influido 

en aspectos como el liderazgo, el grado de interés para involucrase en el tema, la 

manera cómo se negocia y se toman las decisiones, e incluso en las posibilidades 

para la sostenibilidad de esta. 

En todos los casos estudiados está presente la mujer, en la casa-hospedaje de Nieves 

Cutipa, Sibayo la mayoría son mujeres, los esposos actúan como socios pero que 

conservan su trabajo en el campo y son atendidos por las mujeres. En Maras la 
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actividad a la mujer le permite continuar desempeñando sus labores cotidianas sin 

alejarse del hogar, significándole una fuente complementaria de ingresos a la vez 

que su empoderamiento dentro de la comunidad. En la Posada Amazonas, que es 

una iniciativa privada, la relación laboral empleado – empleador, la obliga a alejarse 

de sus quehaceres tradicionales y sus responsabilidades familiares, lo que limita la 

participación de mujeres de la comunidad. 

10. Acero Apaza, Y. R. (2016). La mujer rural en el desarrollo del turismo 

rural comunitario en el distrito de Atuncolla – Puno 2016. Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Escuela de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Histórico-Sociales. Arequipa: UNSA. 

La investigación tiene como objetivo general, el determinar el grado de relación de 

la mujer rural en el desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de 

Atuncolla – Puno 2016, el enfoque de la investigación es mixta: cuantitativa y 

cualitativa y el método es hipotético deductivo. 

La principal conclusión de la investigación es que la participación de la mujer en el 

desarrollo del turismo rural comunitario de Atuncolla es explicada por variables 

independientes en un 60%, siendo este resultado bueno, ya que existe una alta 

correlación y baja dispersión de datos. Sus variables son: 

Y = Participación de la mujer rural en el desarrollo del turismo rural comunitario 

en Atuncolla. 

X1 = Grupo etario de las emprendedoras del turismo rural comunitario en 

Atuncolla. 

X2 = Estado civil de las emprendedoras del turismo rural comunitario en Atuncolla. 
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X3 = Grado de instrucción de las emprendedoras del turismo rural comunitario en 

Atuncolla. 

X4 = Ocupación de las emprendedoras del turismo rural comunitario en Atuncolla. 

X5 = Tiempo que participación en la organización de las emprendedoras del 

turismo rural comunitario en Atuncolla. 

X6 = Importancia de la participación en la gestión de desarrollo local de las 

emprendedoras del turismo rural comunitario en Atuncolla. 

X7 = Principales agentes de desarrollo para las emprendedoras del turismo rural 

comunitario en Atuncolla. 

X8 = Realización de talleres y acciones como organización de las emprendedoras 

del turismo rural comunitario en Atuncolla. 

X9 = Participación intrafamiliar en el turismo rural comunitario en Atuncolla. 

Establece que el TRC es una actividad que favorece la autoestima de la mujer por 

las oportunidades complementarias de empleo, que a su vez son compatibles con 

las labores tradicionales que han desempeñado como la preparación de alimentos, 

servicios de limpieza, elaboración de artesanías, pastar animales, seleccionar 

hiervas curativas-aromáticas, etc. 

Observa que mantiene una vinculación estrecha con la vida de la comunidad, así el 

arribo de visitantes o turistas internos y receptivos pueden ayudar a mantener y/o 

mejorar la infraestructura (carreteras, transporte público, comercio, servicios 

públicos, etc.), de este modo contribuye a mejorar la calidad de vida. 
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11. Catachura Vilca, Alberto. (2018). La oferta del turismo rural comunitario 

(TRC) para el desarrollo sostenible en el centro poblado de Ccopamaya del 

distrito de Acora – 2017. Puno, Universidad Nacional del Altiplano, Escuela 

de Posgrado, Maestría en Desarrollo Rural. 

Su objetivo es evaluar los recursos turísticos, para el desarrollo del turismo rural 

comunitario y la diversificación de la oferta turística del centro poblado de 

Ccopamaya. La investigación pertenece al tipo de investigación diagnostico 

descriptivo. Como instrumentos se utilizó el cuestionario, la ficha de observación, 

la guía de entrevista. Se llega a las siguientes conclusiones: El centro poblado de 

Ccopamaya tiene suficientes recursos turísticos y está apto para el desarrollo del 

turismo rural comunitario y la diversificación de la oferta turística, en diferentes 

rubros, ya que los lugares que posee el mencionado lugar son únicos, por lo tanto, 

el turista quedaría asombrado con su cultura viva, recursos naturales, culturales, 

paisaje con un entorno natural. También la oferta de productos y servicios turísticos 

del centro poblado de Ccopamaya es bueno ya que tiene lugares para poder realizar 

diferentes tipos de turismo como la de aventura, también la población está apta para 

poder participar conjuntamente en la buena atención del turista para que él pueda 

recomendar a sus amigos a que visiten Ccopamaya. 

Considera que el Turismo Rural Comunitario puede promover oportunidades de 

participación de mujeres, jóvenes e inclusive ancianos que por lo general no 

encuentran espacios de participación y protagonismo en la vida comunal. 

12. Castro Aponte Rosalía Ana. (2015). Prácticas sociales y gestión 

organizacional de la Asociación Cuyaqui Wayi para la sostenibilidad del 

turismo rural comunitario en Vicos, Carhuaz, Ancash – Perú. Segovia, 
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España, Universidad de Valladolid, Facultad de Educación, Máster de 

investigación en ciencias sociales. educación, comunicación, audiovisual, 

economía y empresa. 

El objetivo es determinar los factores socio-culturales y organizacionales que 

contribuyen a la sostenibilidad de las organizaciones de emprendedores comunales 

como anfitriones de Turismo Rural Comunitario en Perú, con la finalidad de generar 

una opción de consumo de los servicios de turismo sostenible, de productos 

ecológicos y artesanales, e ingresos económicos a la población de las zonas rurales 

y conservación de los agro-ecosistemas locales. 

El estudio evidencia que los valores culturales ancestrales son fortalezas que poseen 

los emprendedores turísticos de la organización Cuyaqui Wayi Vicos, el cual les 

ayudará a desarrollar capacidades de gestión organizacional. Asimismo, les 

permitirá desarrollar capacidades empresariales y así alcanzar la sostenibilidad de 

la organización y en el Turismo Rural Comunitario (TRC).  

En la parte metodológica de la investigación indica que el tipo de investigación es 

descriptiva. En cuanto al diseño metodológico se desarrolló a través del estudio de 

caso para la obtención y manejo de la información.  

Se concluye, que existen dos factores importantes (sociocultural y organizacional) 

que contribuyen al desarrollo organizacional y empresarial de la Asociación de 

Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi Vicos, generando una propuesta de un 

modelo de sostenibilidad de las Organizaciones de promotores comunales de 

Turismo Rural Comunitario. El modelo se cimienta en el factor socio-cultural y el 

factor organizacional-empresarial. Este modelo constituye una herramienta no solo 
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para las organizaciones comunales de TRC, sino también para organizaciones de 

emprendedores y/o productores que desean empezar esta alternativa de TRC 

sostenible liderados por organizaciones de la misma comunidad. 

Resalta la colaboración y participación de las familias de los emprendedores 

turísticos en la producción y comercialización de TRC. Con especial, la 

participación de las mujeres en la organización productiva y comercial. 

13. Mendoza Rivas, D. L. (2014). Factores socioculturales y la violencia 

familiar en el distrito de Pacllón, Provincia de Bolognesi, año 2010. Huaraz: 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 

Mayolo". 

La investigación definió como su objetivo general Dimensionar, caracterizar y 

aportar a la explicación sociocultural del problema de la violencia familiar en los 

hogares el distrito de Pacllón, 2010. El estudio tuvo un diseño transeccional 

correlacionales/causal. 

Como conclusiones plantea que en el distrito de Pacllón el 95,88% de hogares han 

sufrido violencia familiar alguna vez. Los resultados muestran que la estructura 

familiar, como sistema de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

familia, permite comprender el fenómeno de la violencia Las relaciones de poder y 

autoridad, división del trabajo segregada por sexo y la consecuente distribución de 

roles, definen el sistema patriarcal, se asocian positivamente a la violencia familiar. 

Que el consumo de alcohol está estrechamente asociado a la violencia familiar, 

existiendo una posición de desventaja dentro del sistema patriarcal y que existen 

determinados paradigmas no racionales que señalan por ejemplo que la mujer 
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maltratada es la que provocó la agresión o que los varones tienen el derecho de 

maltratar. 

2.2. Bases teóricas 

Género 

Género (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género, 2011, pág. 28) “Es un término complejo, multifacético, polisémico (con 

varios significados), en permanente construcción y redefinición. Las 

investigaciones feministas de la década de 1970 muestran que el concepto de sexo 

no es válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres 

en las distintas culturas a lo largo de la historia.” 

Se introduce de este modo el concepto de género como forma de diferenciar y 

separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, determinado por el género. 

Carole Paterman citada por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género (2011, pág. 28) afirma que: “la posición de la 

mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es 

una cuestión que depende de un artificio político y social”. 

Joan W. Scott también citado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de 

las Mujeres y la Igualdad de Género (2011, págs. 35-36) subraya que: 

El género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar 

y dar forma a la experiencia. El género es una construcción discursiva y 

cultural de los sexos biológicos. 

Se usa el término para referirse a los atributos y roles asignados a las 

personas de acuerdo con su sexo para designar las desigualdades entre 
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hombres y mujeres. En tanto categoría de análisis permite conocer cómo se 

construye lo femenino y lo masculino y cómo estas identidades se valoran, 

se organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Desde el punto 

de vista antropológico puede aludir al orden simbólico con el que una 

cultura dada elabora la diferencia sexual. Hay quienes lo usan para designar 

la organización y el funcionamiento de un sistema particular. 

En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son 

“construcciones sociales” que varían de unas sociedades a otras y de un 

tiempo a otro. Por lo tanto, son susceptibles de modificación, de 

reinterpretación y de reconstrucción. 

Las diferencias básicas entre sexo y género son (MIMP, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables , 2014, pág. 7) se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Diferencias entre sexo y género 1/ 

Sexo Género 

Hecho biológico – natural Hecho cultural – social 

Características biológicas: anatómicas, 

fisiológicas, hormonales, que 

diferencian a mujeres y hombres 

Características que la sociedad y la 

cultura atribuyen a cada sexo 

Macho/Hembra Mujer/Hombre Femenino/Masculino 

Universal 

Adquirido biológicamente 

Contextual e histórico 

Aprendido socialmente 

1/ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIDIS), en base a: Fritz 

H., Heidi (2006). Curso elearning de enfoque de género. Módulo I: Concepto de 

Género, Identidades e Igualdad de Género. Santiago: INDAPCEDEM. 



 
 

26 

Autonomías de la mujer 

La CEPAL al efectuar el seguimiento a la situación de las mujeres en América 

Latina y el Caribe, considerando que sufren desigualdades y discriminación en la 

redistribución social y económica, y en el reconocimiento político y simbólico, 

conceptúa tres tipos de su autonomía de afectación: económica, física y en la toma 

de decisiones. 

De acuerdo con la Cepal, citada por Batthyany y Montaño (2012): 

“La autonomía económica se refiere a la capacidad de las mujeres de ser 

proveedoras de su propio sustento, así como del de las personas que de ellas 

dependen, y decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. En ese sentido, este 

concepto es más amplio que el de autonomía financiera, ya que también 

incluye el acceso a la seguridad social y a los servicios públicos. Partiendo, 

entonces, de que la autonomía económica se refiere al conjunto de 

condiciones relativas al acceso y capacidades que determinan la posibilidad 

real de una persona de ejercer sus derechos económicos y sociales, se define 

que el punto central es el grado de libertad que una mujer tiene para actuar 

y decidir aspectos económicos y sociales de acuerdo con su elección y, en 

lo que respecta a la sociedad, implica favorecer el acceso a los recursos, al 

empleo, a los mercados y al comercio en condiciones de igualdad.” (pág.53) 

La autonomía física recogiendo lo que la CEPAL incluye en este concepto se 

puede fijar que está relacionado al derecho a la salud, a la vida reproductiva y 

sexual, las altas tasas de mortalidad materna, la maternidad infantil y en la 
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adolescencia, no otorgamiento de derechos o discriminación a la discapacidad y su 

expresión más dramática de la no violencia al darse el feminicidio. 

Según también la CEPAL, la autonomía en la toma de decisiones implica la plena 

participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus familias, sus 

comunidades y la sociedad en su conjunto (CEPAL, Autonomía de las mujeres e 

igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, 2016, pág. 36). 

En la presente investigación se incorpora adicionalmente el criterio de 

comunicación e información para la transversalización de género, que se orienta a 

que la mujer posea la libre expresión y circulación de las ideas y el acceso universal 

a la información, pueda promover la expresión del pluralismo y la diversidad 

cultural en los medios de comunicación y las redes mundiales de información, 

además de acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Enfoque de género 

El enfoque de género (MIMP, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , 

2014, págs. 8-9): 

- Es una herramienta de análisis que nos permite examinar la realidad y las 

relaciones sociales teniendo en cuenta los roles socialmente asignados a 

mujeres y a hombres, así como sus múltiples identidades, las oportunidades 

de acceso y control de los recursos y el grado de poder que ejercen en la 

sociedad. 

- Nos ayuda a mirar de manera crítica las relaciones de poder y desigualdad 

entre mujeres y hombres. 



 
 

28 

- Brinda evidencias cuantitativas y cualitativas sobre las desigualdades de 

género en un contexto determinado. 

Además, el MIMP, considera que la igualdad requiere un trato idéntico en una 

situación de igualdad real los derechos, oportunidades y responsabilidades de las 

mujeres y los hombres no dependen de su naturaleza biológica debiendo, por lo 

tanto, tener las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y 

ampliar sus capacidades y oportunidades de superación personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Por ejemplo: el derecho a la 

igualdad ante la ley, en el trabajo y la remuneración, a las libertades de información, 

opinión y expresión, a la participación política y ciudadana, etc. 

Pero también requiere un trato diferenciado, cuando es necesario, ya que por 

diferencias biológicas o por desigualdad histórica entre los géneros, las mujeres y 

los hombres no gozan del mismo trato y derechos. Por ejemplo: trato diferenciado 

en el goce de licencias prenatales, donde a las mujeres se le otorga mayor tiempo 

de licencia pues es en su cuerpo (diferencia biológica) donde se desarrolla el ser 

humano. 

Lo que se busca entonces, ya sea a través de un trato idéntico o diferenciado, es 

lograr la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. 

Enfoque de género en proyectos y programas 

De acuerdo con la organización humanitaria Oxfam (2014, pág. 12): 

- En estos casos, el objetivo es la puesta en marcha de acciones específicas 

para incorporar estrategias dirigidas a empoderar a las mujeres en todos los 
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proyectos y programas con el propósito de contrarrestar la existencia de 

desigualdades entre mujeres y hombres en la sociedad. 

- Es importante tener presente que cuando se habla de proyectos con enfoque 

de género no nos estamos refiriendo a proyectos dirigidos a mujeres y 

viceversa. Un proyecto cuyas beneficiarias sean mujeres, no necesariamente 

cuenta con un enfoque de género. Es posible y fundamental transversalizar 

el enfoque en proyectos y programas con públicos mixtos. La 

transversalización es más bien la lente a través de la cual miramos los 

procesos (institucionales o de proyectos y programas), independientemente 

de a quien estén dirigidos. 

- En la práctica, a menudo la transversalización se realiza mediante la 

incorporación de mujeres como actoras o beneficiarias de un proyecto. Esto 

tiene efectos limitados, ya que no se cuestionan las relaciones de poder 

existentes entre hombres y mujeres. La transversalización requiere un 

análisis más profundo y amplio. Se trata de un proceso que se centra en las 

mujeres como un grupo específico, con el objetivo de aumentar su número 

o llegar a un número igual de mujeres y hombres en posiciones de toma de 

decisiones. 

Gestión 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 
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las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación (Pérez Porto & Merino, 2012).  

Con una orientación a conseguir resultados óptimos la gestión tiene cuatro pilares 

básicos como son la estrategia (plan que fija los pasos necesarios para lograr un 

objetivo), la cultura (promoción de valores), la estructura (promoción de la 

cooperación) y la ejecución (toma adecuada y oportuna de decisiones). 

Igualdad 

Independientemente de la direccionalidad de la igualdad, el mundo tiene en general 

la agenda de promover la igualdad, aún sea sola la justificación para acciones que 

no tienen tal orientación. 

La falta de acceso a la seguridad social en mercados donde hay diversidad en la 

productividad del mercado de trabajo caracterizada por la informalidad, origina 

respuestas erradas o interesadas como la del Estado en considerar que aperturar los 

beneficios sociales de acceso a la atención de la salud masivamente es beneficioso 

sin tomar en consideración las limitaciones de infraestructura y personal. 

El definir la igualdad resulta así complejo la igualdad, según (Bárcena & Prado, 

2016, pág. 12) la igualdad de derechos provee el marco normativo que fija los 

umbrales mínimos –e incrementales– de bienestar y de prestaciones y, 

conjuntamente, impone límites a la desigualdad en el acceso, sobre todo si esta 

desigualdad está “amparada” en la negativa de titularidad de derechos económicos, 

sociales, políticos o culturales. 

Como el interés de la investigación está referida a aspectos de género un posible 

origen de la desigualdad se encontraría en la forma como se distribuye la actividad 
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productiva del país, así nuestro país tiene una economía atrasada, dependiente del 

sector primario (agricultura, ganadería y pesca), y la extracción de recursos 

naturales (minerales y petróleo) centrado en la exportación sin valor agregado, que 

explican un bajo poder adquisitivo de la población, carencias de infraestructura 

básica (educación, salud, vivienda, agua) y la concentración de la riqueza. 

Así, Bárcena & Prado (2016, pág. 48) explican: 

Las brechas en la estructura productiva de las economías de la región 

generan brechas sociales y conforman sociedades segmentadas y 

desiguales, que se materializan en asimetrías territoriales y producen y 

reproducen dinámicas de segregación social y cultural que incluyen la 

dimensión de género (no es lo mismo ser mujer en los barrios de alto poder 

adquisitivo que en un área rural rezagada). La segmentación en la esfera de 

la productividad está determinada por –y determina– brechas en varios 

ámbitos: en el nivel educativo y el desarrollo de las capacidades de la 

población económicamente activa, en el acceso de la población a empleos 

formales, en la percepción de ingresos favorecidos por la mediación de 

instituciones laborales, en el acceso a los mercados de comercialización 

(locales y externos) y a créditos para la inversión productiva, en la 

incorporación de progreso técnico en los procesos productivos, en la 

distribución igualitaria del trabajo no remunerado entre mujeres y varones 

del hogar y en la segmentación y segregación de mujeres en la estructura de 

ocupaciones. 

Las brechas en todos estos ámbitos suelen estar interrelacionadas y, en su 

conjunto, dan lugar a una estructura productiva y social profundamente 
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heterogénea, que abarca desde los sectores informales urbanos y los sectores 

rurales dispersos de muy baja productividad hasta otros muy dinámicos y 

competitivos en el plano internacional, pero que, por la existencia de pocos 

eslabonamientos productivos, no logran arrastrar en su dinamismo al resto 

de la economía. 

A los límites propios de la heterogeneidad estructural para lograr un proceso 

de desarrollo con igualdad se suma el círculo vicioso entre segregación 

espacial en las ciudades, con altos niveles de marginalidad urbana, y 

segregación productiva, con elevados porcentajes de población urbana 

activa en lo económico en segmentos de muy baja productividad. De este 

modo, la heterogeneidad productiva, la espacial y la social se reflejan entre 

sí. 

Estas heterogeneidades se ven, en muchos casos, amplificadas por la 

irrupción de las cadenas globales de valor, que incrementan las 

heterogeneidades al interior de los países, sobre todo cuando se consolidan 

situaciones de enclave. 

Política Nacional de igualdad de género 

La Ley N° 28983, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en su 

artículo 6° establece que “el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos 

locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y programas”, integrando 

los principios de la referida Ley de manera transversal. 

El Eje estratégico 1 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-
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PCM, señala como un objetivo nacional la “plena vigencia de los derechos 

fundamentales y la dignidad de las personas”; asimismo, como una acción 

estratégica a implementar, propone “desarrollar la normativa, las políticas públicas 

y las acciones afirmativas necesarias para garantizar la participación en las 

decisiones públicas de los grupos más vulnerables (no discriminación)” (MIMP, 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 

Transversalización del enfoque de género 

Estrategia que permite incluir el enfoque de género en todas las esferas y niveles de 

la gestión pública, desde la planificación, normas y procedimientos, procesos, 

cultura organizacional, política laboral y presupuesto. Su objetivo final es lograr la 

igualdad de género (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016, pág. 

20). 

Según Guerrero Caviedes (2006, págs. 2 - 4): 

Para asegurar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, es necesario 

que ellas den respuesta a las distintas necesidades de la población y permitan 

aprovechar sus distintas capacidades reconociendo la diversidad existente 

en nuestras sociedades. Para ello es preciso considerar diversas dimensiones 

como las étnicas, las generacionales y las de género. 

Una de las estrategias para incorporar estas dimensiones ha sido su 

transversalización en el Estado. El Diccionario de la Real Academia 

Española define ‘transversal’ como “algo que se halla o extiende atravesado 

de un lugar a otro”. Así, la transversalización puede ser entendida como el 

proceso mediante el cual las políticas, programas, áreas de gestión y 
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asignación de recursos de los organismos públicos van incorporando una 

perspectiva determinada. 

En los últimos años los gobiernos de la región han hecho una apropiación 

básicamente discursiva de la importancia de transversalizar algunas 

dimensiones, particularmente la de género, y en algunos sectores se ha 

logrado también concitar la voluntad política para avanzar en este sentido. 

Sin embargo, usualmente las iniciativas de transversalización se centran en 

el desarrollo de estrategias (definición de objetivos y compromisos 

nominales) sin mayores avances en la implementación de estas y sin que 

estas signifiquen una obligación para los organismos públicos. Poco se ha 

avanzado con respecto a la transversalización en referencia directa a la 

implementación de políticas y poco se sabe sobre “qué hacer” para que el 

conjunto de los organismos públicos considere efectivamente estas 

dimensiones. 

Turismo rural comunitario (TRC) 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( (MINCETUR, 2008, pág. 11) lo 

define oficialmente como toda actividad turística que se desarrolla en el medio 

rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 

poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura 

rural un componente clave del producto. 

Comprende modelos de gestión que consideran inclusión económica de poblaciones 

rurales, debiendo garantizarse la sostenibilidad de la actividad turística (como 

actividad económica complementaria), con el uso de sus recursos naturales, 
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culturales, financieros, humanos, sociales y físicos. Su principal objetivo es 

contribuir, a partir de zonas rurales, al desarrollo del Turismo sostenible como 

herramienta de desarrollo económico social del Perú. 

Como actividad económica representa una oportunidad de generación de ingresos 

y de desarrollo para comunidades rurales que poseen cercanía a atractivos turísticos 

y que son capaces de captar visitantes a la zona. El TRC ha tenido experiencias 

exitosas constituyen una forma de lograr el desarrollo, con el apoyo de Agencias de 

desarrollo y ONG, así como por el sector público local para la adecuada gestión del 

territorio, los recursos y el patrimonio. 

Su consolidación, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lo 

considera una estrategia del Sector para generar desarrollo económico, inclusivo y 

sostenible en las comunidades. El sector considera que, para poder seguir con su 

proceso evolutivo desde las organizaciones de base comunitaria, se tienen tres 

líneas de acción: a) Fortalecimiento de Capacidades, por el cual se busca mejorar 

las competencias de los emprendedores para el adecuado manejo de sus negocios 

turísticos y para su desarrollo como empresarios líderes en su zona. b) Articulación 

Comercial de los Productos de Turismo Rural Comunitario que apunta a la 

promoción y comercialización efectiva de los principales productos del turismo 

rural comunitario. c) Fortalecimiento de la Política Institucional que permite 

afianzar la estrategia a través de espacios de concertación, intercambio de 

experiencias, entre otros (MINCETUR, s/f). 
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2.3. Definición de términos 

Análisis por género: Se conceptúa como el estudio de las diferencias entre 

hombres y mujeres con respecto a las condiciones, necesidades, índices de 

participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder para 

tomar decisiones. Las diferencias se deben a los roles que tradicionalmente se les 

han asignado a hombres y mujeres en las sociedades y culturas, a través del tiempo 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 

2011, pág. 13). 

Autonomía: La autonomía significa para las mujeres contar con la capacidad y con 

condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. 

Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, 

entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas 

reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos 

reproductivos; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas 

necesarias para que las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de 

condiciones. (CEPAL, 2019). 

Autonomía de las mujeres: Grado de libertad que una mujer tiene para actuar de 

acuerdo con su elección y no con la de otras personas. Puede ser física, económica 

y política (ciudadanía plena) (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, pág. 13). 

Brechas de género: Expresan las diferencias de acceso a oportunidades, control y 

uso de los recursos, entre mujeres y hombres, debido a prácticas discriminatorias, 

sean individuales, sociales o institucionales (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables. Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar 

políticas públicas. Lima: MIMP, Abril, 2012, pág. 13). 

Empoderamiento de las mujeres: Del inglés “empowerment”. El término fue 

acuñado en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) para 

referirse al aumento de su participación en los procesos de toma de decisiones y 

acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva otra dimensión: la toma de 

conciencia de las mujeres, individual o colectivamente, sobre su poder y la 

recuperación de su dignidad. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, pág. 27). 

Enfoque de género: Herramienta analítica y metodológica que nos permite 

examinar la realidad y las relaciones sociales teniendo en cuenta los roles, espacios 

y atributos socialmente asignados a mujeres y a hombres. Además, permite explicar 

las asimetrías y relaciones de poder e inequidad que se producen entre ambos en la 

sociedad. (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016, pág. 19). 

Emprendedor: Persona natural o jurídica que promueve un negocio o actividad 

productiva vinculada a servicios y/o productos conexos al turismo (alimentación, 

hospedaje, artesanía, guiado, etc.). El emprendedor o grupo de emprendedores 

asociados formalmente deberán alinear su desarrollo microempresarial a los 

procesos de planificación local que permitan la sostenibilidad de la actividad 

turística en su territorio y por consiguiente mayores posibilidades de éxito 

comercial para sus microempresas (MINCETUR, 2008, pág. 8). 

Género: El género alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se 

asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción 
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socio cultural respecto de su sexo biológico. Es decir, este concepto nos ayuda a 

entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se 

derivan del sexo de las personas, sino que son construidas a través de las relaciones 

sociales y las imposiciones culturales (Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables, 2016, pág. 17). 

El género se refiere a las conductas aprendidas desde la infancia, a la distribución 

de atributos, roles y espacios entre mujeres y hombres, todo lo relacionado con los 

roles, responsabilidades y expectativas sociales que se construyen sobre las 

personas dependiendo si son mujeres u hombres. 

Gestión institucional: La gestión institucional es el proceso de adopción y 

ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones 

relacionadas con la actividad interna de la empresa. 

Gestión Empresarial: La gestión empresarial es el proceso de adopción y 

ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones 

relacionadas con la actividad externa de la empresa. 

Equidad de género: Significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 

diferencias biológicas, tienen derecho a acceder, con justicia e igualdad, al uso, 

control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, así como a tomar 

decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género, 2011, pág. 30). 

Es la distribución justa entre varones y mujeres de las oportunidades, recursos y 

beneficios para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos, 
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a través de medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016, pág. 19). 

Gestión: Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo, los 

cuales son: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Soria del Castillo, 

2007, pág. 60). 

Para la adecuada gestión de la transversalización de género a nivel nacional se 

tienen los siguientes documentos: 

- Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas 

(MIMP). 

- El proceso de transversalización del enfoque de género en la gestión pública 

(MIMP). 

- Como norma, el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, referido a la Política 

Nacional de Igualdad de Género. 

Igualdad de género: Se refiere a la igual valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres. 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016, pág. 19). 

Como concepto está en constante construcción y redefinición. Por lo tanto, se lo 

usa con diferentes sentidos: Para señalar que mujeres y hombres tienen iguales 

oportunidades, igualdad en condiciones, derechos y responsabilidades para acceder 

a recursos y bienes de la sociedad. Forma parte de las metas planteadas como 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por las Naciones Unidas. 
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Según la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer – CEDAW: 

(…) no se trata de igualar a las mujeres con los hombres, sino de establecer 

una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 

humanos de ambos. Esta nueva forma de entender la igualdad incluye la 

igualdad de facto y la igualdad de jure o formal, la de oportunidades, la de 

resultados y la de trato. En todos los casos apuntan a la eliminación de todas 

las normas, prácticas, prejuicios, costumbres o tradiciones que se basan en 

la idea de la superioridad del sexo masculino (CEDAW, 1979, pág. 24). 

Según Celia Amorós (2000) citado por la Comisión de Transición hacia el Consejo 

de las Mujeres y la Igualdad de Género (2011, pág. 15) la igualdad de género es el 

concepto normativo regulador de un proyecto feminista de transformación social. 

La idea de igualdad ha sido la protagonista, durante años, de la mayoría de las 

reivindicaciones de las mujeres y de sus movimientos sociales. El principio de 

igualdad es uno de los que menos ha evolucionado en cuanto al reconocimiento de 

los derechos y libertades fundamentales. Los derechos humanos se siguen 

vulnerando, especialmente los de las mujeres. En ningún lugar del mundo el 

tratamiento de las mujeres se ha equiparado al de los hombres. 

Indicador: Un indicador es un señalador. Puede ser una medida, un número, un 

hecho, una opinión o una percepción que señala una situación o condición 

específica y que mide cambios en esa situación o condición a través del tiempo. En 

otras palabras, el indicador nos proporciona la visión de los resultados de acciones 

e iniciativas (Instituto Andaluz de la Mujer, 2007, pág. 10). 
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Institucionalización de género: Es el proceso mediante el cual se garantiza la 

inserción del enfoque de género en las políticas públicas, con el fin de superar las 

brechas existentes entre hombres y mujeres (Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, pág. 40). 

Monitoreo: Como medida de autocontrol se realiza el monitoreo. Se encarga de 

analizar, determinar y observar la trayectoria del proyecto y realizar correcciones 

en caso de ser necesario. Se entiende por proyecto una tarea delimitada, llevado a 

cabo por contrapartes que tienen un objetivo común. Un programa por su parte, 

puede comprender varios proyectos o actividades de diferentes sectores o áreas 

geográficas (Vásquez H., Aramburú L., Figueroa A., & Parodi T., 2009, pág. 194). 

Para el monitoreo del enfoque de género se tiene como referencia los siguientes 

documentos: 

- Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas 

(MIMP). 

- Guía metodológica – Transversalización del enfoque de género (Grupo Técnico 

de Género del Sistema de Naciones Unidas). 

Transversalización del enfoque de género: Es el proceso de examinar las 

implicaciones que tiene cualquier acción planificada, incluyendo legislación, 

políticas, programas o proyectos para hombres y mujeres en todas las áreas y 

niveles. Es una estrategia que permite integrar las necesidades, intereses y 

experiencias tanto de hombres y mujeres en el diseño, implementación, monitoreo 

y la evaluación de políticas y programas, de manera que hombres y mujeres se 
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beneficien igualitariamente y no se perpetúe la desigualdad (Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, 1997, pág. 17).  

Políticas de igualdad de género: Conjunto de principios, normas y objetivos 

dirigidos a la consecución de la igualdad de hecho y de derecho de hombres y 

mujeres. Son formuladas por el Estado, a través de procedimientos legales, técnicos 

y administrativos (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género, 2011, pág. 49). 

Sexo: Conjunto de diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas 

y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres. 

Esto incluye la diversidad de sus órganos genitales externos e internos, las 

particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la función 

de la procreación (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016, pág. 17). 

Turismo Rural Comunitario: Toda actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 

poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura 

rural un componente clave del producto. 

Los pobladores locales son los anfitriones y donde los visitantes viven experiencias 

participando en actividades conociendo los recursos del entorno, disfrutando de 

paisajes, costumbres y manifestaciones culturales, gastronomía, observando flora, 

fauna, actividades de aventura y demás posibilidades que le brinda el lugar donde 

vives (MINCETUR, 2008, pág. 11). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Por la naturaleza de los datos la investigación es cuantitativa, según el tipo es 

descriptiva, debido a que busca se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

El diseño adoptado fue no experimental, por no manipular variables, transeccional 

o transversal debido a que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito fue describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población 

Población: 20 socios. 

La relación de asociados en estudio se muestra en la Tabla 2. Estructurada según lo 

que consideran son actividades económicas diferenciadas, sólo una persona efectúa 

tres actividades. 

Entre los asociados se encuentra su gestor y administrador: Pablo Tadeo Cilio en 

Vicos (Huaraz). Que con razón ganó el Premio de Reconocimiento del Programa 

de Turismo Rural Comunitario: Primer Puesto en categoría Alojamiento (no se tiene 

la referencia del año). 
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Tabla 2 

Relación de asociados Asociación de Turismo Rural Comunitario Cuyaqui Wayi 

Vicos 

N° Apellidos y nombres Género 
Actividad 

económica 1 

Actividad 

económica 2 

Actividad 

económica 3 

01 Lliuya Salas Margarita Fem. Tejido   

02 Evaristo Julián Mas. Hospedaje   

03 Peña Urbano Manuel Mas Artesanía   

04 Tadeo Cilio Fermín Pablo Mas Hospedaje   

05 Sánchez Flaveta Fausto Mas Música y danza Flauta   

06 Tatu Yaquelino Mas Música y danza Bombo   

07 Evaristo Pascual Julio Mas Hospedaje   

08 Sánchez Lázaro María Mas Alimentación y bebidas   

09 Vega Aquino Lucy Fem. Alimentación y bebidas Tejido Cocina 

10 Dextre Leyva Eugenio Mas Hospedaje   

11 Aníbal Colonia Fausto Mas Cocina   

12 Evaristo Isidro Pedro Mas Maestro de rituales   

13 Meza Pacual Abito Mas Hospedaje   

14 Meza Pascual Manuel Mas Cocina   

15 Gutiérrez Lázaro Andrés Mas Artesanía   

16 Sánchez Tadeo Margarita Fem. Cocina   

17 Sánchez Aquino Antonela Fem. Cocina   

18 Copita Victoria Fem. Cocina   

19 Paucar Elena Fem. Tejido   

20 Sánchez Norma Fem. Tejido     

Fuente: Registro de asociados y asociadas. 

 

Muestra 

Por el tamaño de la población, no se extrajo una muestra, los instrumentos de 

análisis para la investigación se aplicaron al total de la población, por lo que fue 

censal. 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

Según Ramos Neyra (s/f, pág. 6). 
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Técnica: Conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador 

establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación  

Instrumento: Mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la 

información. 

Las técnicas utilizadas han sido: lista de cotejo, grupos de enfoque, análisis de 

contenido, encuesta y la observación. A partir de indicadores, se han generado 

instrumentos, cada uno de ellos con objetivos concretos, fundamentados en la 

necesidad de analizar las dimensiones de la investigación que a su vez se 

interrelacionan con indicadores. Las técnicas y sus respectivos instrumentos de 

recolección de datos para la investigación se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación 

Dimensión Técnica - Instrumento 

Gestión 

institucional 

Lista de cotejo: Análisis de la gestión desde el enfoque de 

género 1/. 

Grupos de enfoque: Guía de preguntas. 

Gestión 

empresarial 

Lista de cotejo: Análisis de la gestión desde el enfoque de 

género 1/. 

Grupos de enfoque: Guía de preguntas. 

Políticas 

públicas 

Análisis de contenido: Matriz de Análisis de documentos 

normas y publicaciones. 

Encuesta: Cuestionario. 

Grupos de enfoque: Guía de preguntas. 

Observación: : Guía de observación. 

Espacio 

público 

deliberativo 

Análisis de contenido: Matriz de Análisis de documentos 

normas y publicaciones. 

Encuesta: Cuestionario. 

Grupos de enfoque: Guía de preguntas. 

Observación: Guía de observación. 

1/ Referencia: Guía metodológica, elaborada por el Grupo Técnico de Género 

del Sistema de Naciones Unidas. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

- A efectos de evaluar la gestión contrastando que lo planificado esté 

operacionalizado con el enfoque de transversalización de género se aplicó la 

herramienta, denominada “Análisis de la gestión desde el enfoque de género”, 

(ver Anexo 3) contenida en la Guía Metodológica. Transversalización del 

enfoque de género desde una perspectiva de derechos humanos, reducción de 

pobreza, desarrollo e interculturalidad. (Grupo Técnico de Género del Sistema 

de Naciones Unidas, 2010, págs. 76-78).  

Comparativamente a la herramienta original, la investigación con la revisión 

bibliográfica integra dos aspectos adicionales: 

- Canales de comunicación. 

- Manejo de recursos. 

La evaluación estuvo a cargo del juicio de cinco expertos en el tema, sólo se 

procesaron de cuatro, se descartó así, uno, por no tener relación la opción marcada 

con la argumentación. La evaluación es de carácter dicotómica (SI – NO). Sobre la 

base del puntaje total obtenido, y para efectos de la evaluación, se considera que el 

grado de transversalización de conformidad a la Directiva señalada en el documento 

“Lineamientos y Herramientas para la Transversalización del Enfoque de Género” 

(MIDIS, 2016, pág. 18), se determina en la escala de calificación según el 

porcentaje obtenido. La calificación y los resultados del puntaje se realizan sobre la 

base de 0 y 1, donde 0 significa “no cumple” y donde 1 significa “sí cumple”. Se 

ha integrado en la investigación, los criterios de Canales de comunicación formal y 

Manejo de recursos) como nota final, para lo cual debe señalarse la cantidad de 
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puntos cumplidos, por ejemplo: El Programa Social ha cumplido 10 puntos de ser 

17 el número sobre el cual se calculará el porcentaje de cumplimiento de acuerdo 

con la siguiente ecuación: (10/17) x100= 58,82%. La Escala de Calificación se 

expresa en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Escala de calificación de la lista de cotejo y encuesta 

Escala de calificación 
Porcentaje 

obtenido 

Incipiente 0% a 30% 

Básico 31% a 60% 

Intermedio 61% a 80% 

Avanzado 81% a 100% 

Fuente: MIDIS (2016, pág. 18). 

 

Para el ejemplo, por el porcentaje obtenido la calificación cualitativa es de básico. 

Los resultados específicos del uso del instrumento se muestran en los Anexos 4 y 5. 

- Técnica: Grupos focales, Instrumento: Guía de preguntas. Aplicable entre 8 o 

12 integrantes de Asociación de Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi 

Vicos (ver Anexo 6). 

Para poder trabajar con los grupos focales, se coordinó previamente la visita de 

campo con la dirigencia de la organización, se viajó a la comunidad de Vicos y se 

permaneció dos días, mes de noviembre del 2 019, días 19 y 20, para observar 

directamente el funcionamiento del servicio que presta el emprendimiento, un día 

para generar lazos de confianza (19-11-2019) y el segundo día (20-11-2019), para 

la realización de los grupos de enfoque. Para su realización asistieron 10 personas 
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en total, con los que se conformaron dos grupos de enfoque, el de mujeres con cinco 

personas y el de varones con cinco personas. 

El resultado general se presenta en el Anexo 7, se efectúan luego transcripciones 

parciales para el cuerpo de la investigación, según dónde corresponde el análisis. 

- Técnica: Encuesta, Instrumento: Cuestionario, aplicable a los integrantes 

responsables del funcionamiento del servicio brindado por la Asociación de 

Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi Vicos (ver Anexo 8). 

Se administró la Encuesta el día 20-11-2019, aprovechando la visita de campo y la 

realización ese día de los grupos de enfoque. El total de encuestas fue de diecinueve, 

del total de socios que son 20, no fue posible ubicar a un integrante. 

La fiabilidad del instrumento, entendida como el grado en que la aplicación repetida 

del instrumento (Cuestionario), al mismo sujeto u objeto, posibilitará producir 

iguales resultados, se midió con el Alfa de Cronbach, se considera que valores del 

alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Para 

el caso el resultado fue 0,757 (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,757 24 

 

- Para la evaluación de las políticas públicas y de los espacios públicos 

deliberativos, se utilizó la técnica de Análisis de Contenido, con el instrumento 
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que se denominó: Matriz de Análisis de documentos normas y publicaciones 

(ver Anexos 9, 10, 11 y 12). 

Se cumplió con el plan de procesamiento que incluye: 

- La revisión y consistenciación de la información a cargo de la investigadora 

responsable. 

- Clasificación de la información a cargo de la investigadora responsable. 

- La codificación y tabulación a cargo de un especialista en procesamiento de 

datos. Que tabuló los datos en el SPSS y en el Excel. 

El análisis estadístico estuvo a cargo de la investigadora responsable. 

Los documentos para evaluar las políticas y los espacios públicos deliberativos se 

efectuaron mediante el análisis y opinión de expertos. 
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IV. RESULTADOS 

La Asociación de Turismo Rural Comunitario, Cuyaqui Wayi Vicos, es fundada el 

año 2011 (Minuta 2818, Notaría Regulo V. Valerio Sanabria), su domicilio es el 

centro poblado de Vicos, Distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, Departamento 

de Ancash. 

La asociación se encuentra definida por el Artículo 80 del Código Civil (Decreto 

Legislativo N° 295) como una organización estable de personas naturales o 

jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persiguen un fin no 

lucrativo. Está amparada en la Constitución Política del Estado y en el Código Civil. 

Sus fines con y para sus integrantes, están relacionados con: a) Actividades de 

turismo vivencial y agricultura ecológica. b) Organización de eventos de 

capacitación. c) Garantizar la sostenibilidad de los servicios turísticos. d) Elaborar 

y ejecutar proyectos de desarrollo. e) Brindar asesoramiento técnico. f) Gestionar 

mejoras. g) Gestiones ante organismos privados y públicos para obtener apoyo 

(Notaría Valerio, 2011). 

Dentro de los deberes de sus asociados están el cumplir con su Estatuto, el pago de 

las cuotas que se fijen, mantener la integración del grupo y demostrar solidaridad 

entre sus integrantes. 

Por guardar relación con la investigación, se destaca que en su Estatuto para sus 

asociados fija los siguientes derechos: 

a) Trato justo dentro de todos los socios. 

b) Gozar de todos los beneficios que la asociación pueda otorgar a sus asociados. 

c) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
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d) Elegir y ser elegido para integrar los órganos de gobierno. 

El número de actividades realizadas (según la división de estas efectuada por los 

asociados, es de 8, en la cual participan 7 mujeres y 13 varones, de las primeras, 1 

lleva a cabo 3 actividades distintas (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Tabla cruzada Actividad económica 1*Género 

N° Actividad económica 
Género 

Total Femenino 1/ Masculino 

1 Alimentación y bebidas 01 01 02 

2 Artesanía 00 02 02 

3 Cocina 04 02 06 

4 Hospedaje 00 05 05 

5 Maestro de rituales 00 01 01 

6 Música y danza Bombo 00 01 01 

7 Música y danza Flauta 00 01 01 

8 Tejido 04 00 04 

Total 09 13 22 

1/ Incluye 3 veces a la asociada que desarrolla actividades económicas distintas. 

Fuente: En base al registro de asociados y asociadas. 

 

El 35% de los conformantes de la de la Asociación de Turismo Rural Comunitario, 

Cuyaki Wayi Vicos es de género femenino y el 65% de género masculino es decir 

que por cada varón se tiene una relación de 0,53 mujeres (ver Tabla 7). 

Tabla 7 

Género de asociados 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 7 35,0 

Masculino 13 65,0 

Total 20 100,0 

Fuente: En base a relación de asociados y asociadas. 
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Su acceso es vía aérea (Lima – Huaraz 50 minutos) y Terrestre: de Lima a Huaraz 

(8 horas, 408 km), de Huaraz a Marcará (35 minutos, 23,5 km), de Marcará a Vicos 

(20 minutos, 7 km). 

Realizan las siguientes actividades turísticas: 

- Música y danza. 

- Preparación de Pachamanca. 

- Ritual andino - pago a la Pachamama. 

- Participación en faenas agrícolas. 

- Fogata y narración de cuentos, mitos y leyendas. 

- Enseñanza de los usos de plantas medicinales. 

- Demostración de artesanía local. 

Sus servicios turísticos son: 

- Alojamiento. 

- Alimentación. 

- Orientación turística. 

Otros servicios 

- Telefonía móvil. 

- Centro de Salud. 

- Hospital más cercano: en Carhuaz (a 30 minutos). 

- Bodegas. 
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Precios: 

- Precio real por persona: S/ 800.00 / Precio promocional a partir de 2 personas a 

más: S/ 536.00 (no incluye IGV). Oferta aplicable para Fiestas Patrias y otros 

feriados, 

Incluye: 

- Traslado de Huaraz –Vicos – Huaraz (Transporte público). 

- 03 noches de alojamiento. 

- Alimentación: 03 desayunos, 04 almuerzos, 03 cenas y box lunch. 

- Un Guía local durante los días de estadía. 

- Preparación de pan campesino. 

- Pachamanca para el último día con música autóctona. 

- Pago ritual a Pachamama. 

- Demostración de la artesanía. 

- Enseñanza de las propiedades curativas de las plantas medicinales y actividades 

diarias del campo. 

Conforme a la metodología prevista para la investigación se solicitó que la 

evaluación de la gestión y monitoreo institucional, lo efectúen 4 especialistas en el 

tema, los resultados son los que se muestran en la Tabla 8 (ver la Escala de 

calificación de la lista de cotejo en la Tabla 4). 
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Tabla 8 

Evaluación de la gestión y monitoreo institucional 

Dimensión Porcentaje obtenido Escala de calificación 

 Liderazgo  66,67% Intermedio 

 Equipo de trabajo  75,00% Intermedio 

 Planes operativos  25,00% Incipiente 

 Monitoreo  62,50% Intermedio 

Alianzas estratégicas 100,00% Avanzado 

Canales de comunicación formal 25,00% Incipiente 

Gestión y monitoreo institucional 59,09% Básico 

 

El liderazgo en cuanto a su orientación al enfoque de género es evaluado con un 

66,67%, intermedio, considerando en ese grado su compromiso y capacidad para 

transversalizar el enfoque de género, la inspiración que generan y su proposición 

de cambios y decisiones estratégicas orientadas al logro de los resultados. 

El equipo de trabajo de acuerdo a su orientación al enfoque de género, es evaluado 

con un 75,00%, intermedio, por el grado de compromiso, capacidad y logro de 

resultados en disminuir la brecha entre varones y mujeres. 

La existencia de Planes Operativos orientados a la transversalización del enfoque 

de género es evaluada con un 25,00%, incipiente, por carecer de ellos, como 

estrategia para lograr una mayor presencia de la mujer. 

El monitoreo de la transversalización del enfoque de género, es evaluado con un 

62,50%, intermedio, por un logro relativo en el sistema de seguimiento de avances 

para obtener resultados. 
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Sus alianzas estratégicas constituyen su principal fortaleza, califica como 100%, 

avanzado, ya que las instituciones y organizaciones con las que opera son 

relevantes a favor de las mujeres. 

Los canales de comunicación formal son evaluados con un 25%, incipiente, por 

la casi inexistencia de canales para la comunicación formal. 

Una evaluación general de la gestión y monitoreo institucional en su enfoque de 

género indica que la organización, es calificado en un nivel básico con 59,09%. 

La evaluación al detalle se presenta en el Anexo 4. 

Las mujeres refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la 

toma de decisiones. 

Los varones también refieren que desconocen del tema, porque tienen poca 

participación en la toma de decisiones, a pesar de ello indican que les falta mucha 

comunicación y equipo de trabajo. 

La gestión y monitoreo empresarial se califican por 4 especialistas y sus resultados 

son los que se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Evaluación de la gestión y monitoreo empresarial 

Dimensión Porcentaje obtenido Escala de calificación 

Manejo de recursos 75,00% Intermedio 

Toma de decisiones 25,00% Incipiente 

Participación de destinatarias / os 75,00% Intermedio 

Gestión y monitoreo empresarial 58,33% Básico 
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El manejo de recursos vinculados con la gestión de los recursos humanos y los 

financieros en cuanto a la relevancia de la transversalización del enfoque de género 

califica con 75,00% como intermedio. 

La toma de decisiones basadas en la evidencia e información del sistema de 

monitoreo y que no se sacrifique los criterios de convivencia igualitaria son 

evaluadas como una debilidad con 25,00% incipiente. 

La participación de destinatarias / os evaluada como la participación de mujeres 

y sus organizaciones y considerar opiniones de la mujer obtienen en la organización 

un calificativo de 75,00%, intermedio. 

En general la gestión y monitoreo de la gestión empresarial en su enfoque de 

género, considerando todos los ítems evaluados en el presente ítem, califica con 

58,33% como básico. 

La evaluación al detalle se presenta en el Anexo 5. 

Las mujeres refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la 

toma de decisiones. 

Los varones refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la 

toma de decisiones. Pero reconocen contradictoriamente que ellos toman y manejan 

las decisiones de la comunidad y del TRC. 

Tanto a nivel internacional como a nivel nacional se han dictado distintas normas 

para garantizar la autonomía económica de modo que la mujer pueda desenvolverse 

adecuadamente en igualdad de condiciones con el varón. 
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Normativa internacional 

1979: La Asamblea General de la ONU aprueba la “Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer” - CEDAW. 

1980: Tiene lugar en Copenhague la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyo 

objetivo principal es evaluar el desarrollo del “Decenio para la Mujer”. Se aprueba 

un “Programa de Acción”, con énfasis en temas relativos al empleo, la salud y la 

educación. 

1994: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo. 

Considera como parte fundamental para el desarrollo humano la toma de conciencia 

por parte de las mujeres, su situación, y las oportunidades que tengan para 

cambiarla. 

Basados en Batthyány Dighiero & Montaño, (2012), que desarrolla el análisis para 

Bolivia, Chile, Guatemala y Uruguay, al obedecer a acuerdos y normas del derecho 

internacional: 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por 

la Asamblea General en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 

El corpus iuris internacional en materia de respeto y protección de los 

derechos de las mujeres. Es el conjunto de instrumentos jurídicos 

internacionales (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones) 

susceptibles de ser interpretados y aplicados para darle coherencia y 

armonía al contenido de una norma vinculante en la jurisdicción 

supranacional. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual 

establece que los Estados tienen el deber de respetar y garantizar, a través 

de diversas medidas legislativas u otras que fueren necesarias, los derechos 

reconocidos en el Pacto sin ninguna forma de discriminación, así como 

disponer que hombres y mujeres sean tratados con igualdad en el goce y 

ejercicio de sus derechos (artículos 2 y 3). 

Declaración Universal de Derechos |Humanos (1948). 

Convenio N° 100 (1951) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), referido a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por 

trabajo de igual valor. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988). 

Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (2013). 

Fries, (2019), citado por la CEPAL (2019), establece: 

El repositorio de normativas sobre migración internacional del Observatorio 

de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL contiene 

95 normas, las que se distribuyen entre 21 países de América Latina y el 

Caribe. De este total, 31 cuerpos legales (incluidas las constituciones) 

refieren centralmente a la migración, su regulación y protección de las 

poblaciones migrantes; 19 a materias referidas a la prevención, sanción y 

asistencia a víctimas de trata y tráfico de personas y; 45 a materias conexas 

diversas. 
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Normativa nacional 

Constitución Política del Perú. El numeral 2 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú de 1993 reconoce el derecho de igualdad ante la ley como un 

derecho fundamental de la persona; prohibiendo la discriminación por cualquier 

motivo, entre ellos, el género. 

Ley N° 29700, Ley que incluye el Trabajo No Remunerado en las Cuentas 

Nacionales. 

Ley N° 29409, Ley que Concede el Derecho de Licencia por Paternidad a los 

Trabajadores de la Actividad Pública y Privada. 

Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas 

Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno 

Nacional. 

Ley N° 26772, disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación 

educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación 

o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Su reglamento fue aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 002-98-TR. 

Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y 

mujeres. Su Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-TR. 

Decreto Supremo N° 004-2009-TR, Ley N° 26772, disponen que las ofertas de 

empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos 

que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de 

oportunidades o de trato. Su reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 002-98-TR. 
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Decreto Supremo N° 068-2017-PCM, que dispone la realización del diagnóstico de 

la desigualdad salarial en el Estado. 

Seguidamente se presentan los resultados de la Encuesta dirigida a los integrantes 

del TRC. 

La Tabla 10 describe la percepción a partir de preguntas cualitativas ordinales de 

las políticas públicas relacionadas con la autonomía económica. 

Tabla 10 

Políticas públicas: Autonomía económica 

 

En general los encuestados consideran todos que reciben igual trato en la 

organización para el logro de su autonomía económica. 

Consideran que no tienen libertad para participar y decidir sobre aspectos 

económicos un 26,32% de los encuestados y que sí cuentan con esa libertad un 

73,68%. 

Indicador Pregunta Respuesta Recuento
% del N total 

de subtabla
Negativo Positivo

NO 0 0,00%

SI 19 100,00% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 5 26,32% 0

SI 14 73,68% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 12 63,16% 1

SI 7 36,84% 0

Subtotal 19 100,00%

NO 0 0,00%

SI 19 100,00% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 19 100,00% 1

SI 0 0,00%

Subtotal 19 100,00%

Negativos 36 37,89% 0

Positivos 59 62,11% 1

Total 95 100,00%

Nivel de logro Intermedio
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¿Recibe igual trato que las demás personas de 

la organización?

¿Tiene libertad para participar y decidir sobre 

aspectos económicos?

¿Tiene derecho a obtener préstamos por su 

cuenta?

¿Tiene seguro en caso de enfermedad?

¿Tiene seguro para poder jubilarse?

Resumen para el indicador



 
 

61 

Reconocen un63,160% que autónomamente no tienen derecho a obtener préstamos, 

la diferencia, el 36,84% acepta tener esta autonomía. 

La totalidad de encuestados manifiesta que cuentan con seguro en caso de 

enfermedad, pero no tienen seguro para poder jubilarse. 

En resumen, un 37,89% niega la autonomía económica y un 62,11% acepta que en 

la organización se tiene dicha autonomía. Se puede calificar el nivel de logro como 

Intermedio. 

Las mujeres refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la 

toma de decisiones. Pero el diseño de la técnica preveía el que puedan expresarse 

sobre aspectos más específicos relacionados con el tema, de este modo las mujeres 

expresaron: 

- Son normas de la comunidad, donde el varón es el jefe de familia y a él se le 

entrega su parcela de tierra para que sea productivo. Por lo tanto, no tienen 

acceso a la propiedad de la tierra, ni del capital productivo, ni mucho menos del 

crédito. 

- Que no tienen acceso al trabajo remunerado, porque simplemente la mayoría de 

ellas no han ido al colegio y algunas otras solo estudiaron la primaria y otras no 

terminaron la primaria. 

- La mujer se dedica a la casa, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus chacras, 

al cuidado de sus animales y no tienen la oportunidad de tener un trabajo 

remunerado. Porque de acuerdo con las tradiciones la mujer es para la casa y el 

varón para la calle. 
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- El número de hijos es limitante para determinar su participación laboral en 

cualquier ámbito ya que una de las entrevistadas refiere que tiene 9 hijos, otra 4 

y otra 3, inclusive hay una madre soltera que tiene 1 hijo. 

- Refieren que cuando se desarrolla el TRC en su comunidad, los varones no les 

rinden cuentas a ellas y desconocen los ingresos económicos que les reporta el 

TRC y eso les hace sentir mal, porque piensan que ellas trabajan más que ellos 

porque tienen que cocinar (preparar los alimentos, lavar los servicios, hornear, 

etc.), tienen que atender a los turistas (lavar ropa de cama, tender camas, limpiar 

habitaciones, etc.), tienen que realizar sus actividades cotidianas (pastorear a sus 

animales, sembrar, cosechar, etc.). 

Los varones manifiestan que desconocen del tema, porque no tienen participación 

en la toma de decisiones, precisan que les favorecen con leyes, pero no tienen apoyo 

económico. Confirman tener una situación de privilegio cuando se reparte la tierra. 

Además, indican aspectos que de manera similar fueron expresadas por las mujeres: 

- La mujer se dedica a la casa, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus chacras, 

al cuidado de sus animales y no tienen la oportunidad de tener un trabajo 

remunerado. Porque de acuerdo con las tradiciones la mujer es para la casa y 

el varón para la calle. 

- Las mujeres no tienen posibilidades de desarrollarse en su comunidad, porque 

su tradición es radical donde la mujer está hecha para la casa y no para otras 

actividades que permita desarrollarse como persona dentro de su comunidad. 

- Coinciden que no tienen participación porque la mayoría de ellas no han ido al 

colegio y algunas otras apenas solo estudiaron la primaria y otras no 

terminaron la primaria. 
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Si bien no se requiere un marco jurídico sesgado hacia la mujer, sino a que se 

garantice la igualdad ante la ley, a nivel mundial como nacional se ha tratado de 

legislar para la parte más débil en este caso la mujer, constantemente abusada y 

maltratada. 

Normativa internacional 

1952: Naciones Unidas (ONU), instituye el 8 de marzo como “Día Internacional de 

la Mujer”. 

1975: Naciones Unidas convoca en México la primera Conferencia Mundial sobre 

la Mujer. De esta primera Conferencia Mundial nace un “Plan de Acción”, cuyo 

resultado fue la proclamación por la Asamblea General de la ONU del “Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer” (1975-1985). Se declara ese año como Año 

Internacional de la Mujer. 

1985: En Nairobi (Kenia), tiene lugar la III Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

En esta Conferencia se aprueban por consenso, “Las Estrategias de Nairobi 

orientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000”; Este 

documento recoge las medidas que deben adoptarse en el plano nacional, regional 

e internacional, para promover el reconocimiento social del papel de las mujeres y 

del ejercicio de sus derechos humanos. 

1993: Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de Viena. La violencia 

contra las mujeres y otras cuestiones relativas a los derechos humanos de las 

mujeres se incorporan a la agenda de la ONU y sus actividades en materia de 

Derechos Humanos. 
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1995: En Beijing tiene lugar la “IV Conferencia Mundial sobre la Mujer”, cuyo 

objetivo es analizar y discutir la situación de las mujeres en el mundo y determinar 

las acciones prioritarias que hay que llevar a cabo para acabar con la desigualdad 

por género. En esta Conferencia se adopta, por consenso, una Plataforma de Acción, 

que recoge una serie de medidas que deben implementarse en un período de quince 

años y cuya meta es la igualdad, el desarrollo y la paz. 

2000: Declaración del Milenio, establece que “no debe negarse a ninguna persona 

ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres”. Define 8 Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, entre los que se incluye el de “Promover la igualdad 

entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Normativa nacional 

Jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que sustentan la Política Nacional de Igualdad de Género. 

La Corte IDH ha establecido también que el Estado peruano debe respetar y 

garantizar los derechos de las mujeres mediante la adopción de medidas legislativas 

u otras medidas como las políticas nacionales con la finalidad de prevenir, sancionar 

y erradicar toda forma de violencia de género contra estas. 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección contra la Violencia 

Familiar. 

Ley N° 29600, Ley que fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo. 
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Resolución Legislativa N° 26583, que aprueba la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem 

do Pará”. 

Resolución Legislativa N° 23432, que aprueba la “Convención Sobre Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones unidas por Resolución 34/180 de fecha 18 de 

diciembre de 1979, y suscrita por el Perú en la ciudad de New York el 23 de julio 

de 1981. 

Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, que aprueba el “Plan Nacional de Igualdad 

de Género 2014 –2017”. 

Decreto Supremo N°005-2014-JUS, que aprueba el “Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2014 –2016”. 

Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 

Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de 

Igualdad de Género. 

Ley N° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes 

Rurales. 

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 

Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Su 

reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES. 

Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 
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Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. Su reglamento fue aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. 

Ley 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, 

niñas y adolescentes. 

Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de fortalecimiento de las familias 

y prevención de la violencia, modificado por Decreto Legislativo N° 1443. 

Decreto Legislativo N° 635, aprueba el Código Penal (artículos 108-B – delito de 

feminicidio; 121-B, 122 y 122-B – delitos de lesiones por violencia familiar; 151-

A – delito de acoso; 153 y 153-A – delitos de trata de personas; 153B – delito de 

explotación sexual; 153-C; 154-B – delito de esclavitud y otras forma de esclavitud; 

168-B – delito de trabajo forzoso; 170 al 177 – delitos contra la libertad sexual; 

183-A – delito de pornografía infantil; 183-B – delito de proposiciones sexuales a 

niños, niñas y adolescentes, y 442 –falta contra la persona: maltrato). 

Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones 

del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna. Esta ley 

fue desarrollada por el Decreto Supremo Nº 001-2016-MIMP. 

Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP del 22 de julio de 2019, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual. 

Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP del 07 de marzo de 2019, modifica el 

Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
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violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP. 

Tabla 11 

Políticas públicas: Autonomía física 

 

Evaluadas las políticas públicas en el tema específico de la autonomía física (ver 

Tabla 11), el 100% de los encuestados niega la existencia del acoso sexual y de la 

violencia física en el trabajo comunitario. 

Se tienen la percepción por un 10,53% que se discrimina en el trabajo a la vez que 

se siente que no se tiene libertar para poder realizar el trabajo comunitario por 

consideraciones relacionadas al sexo de la persona. 

El 42,11% de los entrevistados considera que la comunidad no protege a sus 

integrantes, el 57,89% expresa lo contrario. 

En resumen, un 13,68% niega la autonomía física y un 86,32% acepta que en la 

organización se tenga dicha autonomía. El nivel de logro califica como Avanzado. 

Esto va a ser cuestionado sin embargo en los grupos de enfoque. 

Indicador Pregunta Respuesta Recuento
% del N total 

de subtabla
Negativo Positivo

SI 0 0,00%

NO 19 100,00% 1

Subtotal 19 100,00%

SI 0 0,00%

NO 19 100,00% 1

Subtotal 19 100,00%

SI 2 10,53% 0

NO 17 89,47% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 3 15,79% 0

SI 16 84,21% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 8 42,11% 0

SI 11 57,89% 1

Subtotal 19 100,00%

Negativos 13 13,68% 0

Positivos 82 86,32% 1

Total 95 100,00%
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¿Siente que por ser varón o mujer se discrimina 

en el trabajo comunitario?

¿Siente que tiene libertad para poder realizar su 

trabajo comunitario?

Resumen para el indicador
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Las mujeres cuando se les pregunta por el principal problema relacionado con lograr 

igualdad del varón y la mujer: 

- Identifican como principal problema es el machismo. 

- También consideraron el consumo de bebidas alcohólicas. 

- No tienen participación en las decisiones del TRC. 

- Sobre la gravedad del problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, 

Refieren que no es tan grave, porque a través del TRC han aceptado la 

participación de la mujer, pero creen que no se les considera importante a pesar 

que ellas realizan más cosas que el varón (cocinan, lavan, pastorean a sus 

animales, atienden a los turistas, etc.). 

- Refieren que el machismo se da porque es costumbre en su comunidad que el 

varón disponga de los asuntos de la familia y que la mujer acate las decisiones 

tomados por ellos. 

- También identificaron que el problema del machismo se da en el caso cuando 

consumen bebidas alcohólicas, sobre todo en las fiestas de la comunidad.  

- Así mismo refieren que cuando se desarrolla el TRC en su comunidad, los 

varones no les rinden cuentas a ellas y desconocen los ingresos económicos que 

les reporta el TRC. 

- La poca intervención del estado hace que ellos no tengan conocimiento de la 

importancia de la mujer en el desarrollo de su comunidad, sólo hay intervención 

del estado en temas de infraestructura (construcción de canales de irrigación, de 

una posta médica, de los colegios, etc.). 
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- Refieren que a través del desarrollo del TRC se les ha dado importancia de su 

participación. 

- Identificaron que el problema del machismo se da en el caso cuando consumen 

bebidas alcohólicas, sobre todo en las fiestas de la comunidad. Ellos se vuelven 

agresivos, quieren demostrar que ellos son más fuertes, quieren que se haga lo 

que ellos quieren, y a veces no dejan que las mujeres participen de las fiestas de 

la comunidad. 

Los varones indican al respecto: 

- No logran identificar el principal problema percibido relacionado con la 

preocupación de lograr igualdad entre hombre y mujer. 

- Sobre la gravedad del problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, 

refieren que es regular, pero piensan que el desarrollo del TRC les ha ayudado 

a dar importancia de la participación de la mujer, porque sin ellas no se podría 

prestar el servicio del TRC en su comunidad. 

- La causa de la desigualdad refiere se da porque la fuerza de trabajo de ambos es 

diferente. Consideran que ellas son más débiles y ellos son más fuertes. 

En lo fundamental las normas sólo han interpretado que la toma de decisiones está 

relacionada al ejercicio del sufragio. 

Normativa internacional 

Se aprueba la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, fue aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el plenario general No 409, el 

20 de diciembre de 1952, y fue adoptada el 31 de marzo de 1953, en la que se 

estipula que las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones, en igualdad 
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de condiciones con los hombres, sin ningún tipo de discriminación y a ocupar 

cargos públicos. 

Consenso de Brasilia, Acuerdo 3. Ampliar la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. 

Normativa nacional: Autonomía en la toma de decisiones 

Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (artículo 10). 

Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales (artículo 12). 

Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (artículo 26). 

Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (artículo 116). 

Tabla 12 

Políticas públicas: Autonomía en la toma de decisiones 

 

 

Se puede interpretar de la Tabla 12, que la posición de denegatoria de la existencia 

de la autonomía en la toma de decisiones se da por parte de un 26,32% que niegan 

Indicador Pregunta Respuesta Recuento
% del N total 

de subtabla
Negativo Positivo

NO 5 26,32% 0

SI 14 73,68% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 9 47,37% 0

SI 10 52,63% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 2 10,53% 0

SI 17 89,47% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 6 31,58% 0

SI 13 68,42% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 4 21,05% 0

SI 15 78,95% 1

Subtotal 19 100,00%

Negativos 26 27,37% 0

Positivos 69 72,63% 1

Total 95 100,00%
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Resumen para el indicador

¿Es su participación importante al momento de 

tomar decisiones en su organización
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la libertad del ejercicio al derecho a votar, un 47,37% manifiesta que no ha ejercido 

cargos en su trabajo comunitario, el 10,53% consideran que no tienen oportunidad 

para representar a la organización, el 31,58% que no estaría dispuesto a asumir 

cargos de responsabilidad en su organización y un 21,05% percibe que su 

participación no es importante a momento de tomar decisiones en la organización. 

En resumen, un 27,37% niega la autonomía en la toma de decisiones y un 72,63% 

acepta que en la organización se tiene dicha autonomía. En total el nivel de logro 

califica como Intermedio. 

Las mujeres refieren: 

Que el machismo se da porque es costumbre en su comunidad que el varón disponga 

de los asuntos de la familia y que la mujer acate las decisiones tomadas por ellos.  

- Que el machismo se da porque es costumbre en su comunidad que el varón 

disponga de los asuntos de la familia y que la mujer acate las decisiones 

tomadas por ellos. No les consultan absolutamente nada de las cosas que van a 

hacer en bien de sus hijos, de su familia, de su casa, de sus pertenencias, de 

sus animales, de su comunidad, etc. 

- Refieren además que cuando van a las reuniones de su comunidad a pesar de 

que ellas tienen voz y voto, al final hacen los que ellos dicen. 

- Manifiestan que no les consultan sobre las fechas que desarrollarán TRC con 

los turistas, ni la cantidad de personas que vendrán a su comunidad y que 

tienen que estar siempre dispuestas a la programación de ellos. 

Los varones dan similares manifestaciones.  
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Normativa internacional 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

Resolución 16/4 del Consejo de Derechos Humanos 2011. 

Primer informe recapitulativo a la Conferencia General sobre las medidas 

adoptadas por los Estados Miembros para aplicar la Recomendación sobre la 

Promoción y el Uso del Plurilinguismo y el Acceso Universal al Ciberespacio. 

Contribución de la UNESCO a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (Ginebra 2003 y Túnez 2005). 

The Bucharest Declaration. 

Normativa nacional 

La Constitución Política en su Artículo 2, considera como derecho fundamental de 

la persona las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de 

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos, 

bajo las responsabilidades de ley. 

Ley de Radio y Televisión, Nº 28278, que otorga a toda persona el acceso a los 

servicios de radiodifusión. 
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Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. La ley originaria de la materia fue la Ley Nº 27806, publicada 

el 3 de agosto de 2002. Ésta fue modificada por la Ley Nº 27927. Finalmente, el 

Poder Ejecutivo publicó a través del Decreto Supremo citado arriba el Texto Único 

Ordenado correspondiente. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de 

Inteligencia – DINI. Ley Nº 28664, publicada el 4 de enero de 2006. 

Tabla 13 

Espacio público deliberativo 

 

Indicador Pregunta Respuesta Recuento
% del N total 

de subtabla
Negativo Positivo

NO 2 10,53% 0

SI 17 89,47% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 7 36,84% 0

SI 12 63,16% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 2 10,53% 0

SI 17 89,47% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 8 42,11% 0

SI 11 57,89% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 6 31,58% 0

SI 13 68,42% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 9 47,37% 0

SI 10 52,63% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 8 42,11% 0

SI 11 57,89% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 2 10,53% 0

SI 17 89,47% 1

Subtotal 19 100,00%

NO 5 26,32% 0

SI 14 73,68% 1

Subtotal 19 100,00%

Negativos 49 28,65% 0

Positivos 122 71,35% 1

Total 171 100,00%

Nivel de logro Intermedio
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¿En su organización tiene amplias 

posibilidades para expresar lo que piensa?

¿Las relaciones entre los que participan y no 

participan en el TRC es buena?

¿Para superar problemas en la comunidad, se 

reúnen y lo discuten?

¿El TRC de su comunidad, se relaciona o se 

comunica con otros TRC?

¿Conoce cómo se vienen desarrollando otros 

TRC en la Región y en el Perú?

¿Sus dirigentes le informan cómo van otros 

TRC?

¿Para que sea informado se utilizan medios 

escritos?

¿Para ser informado se utilizan las reuniones 

cada cierto tiempo?

¿Considera que es necesario que el TRC deba 

implementar acciones para que se pueda 

facilitar la igualdad entre hombres y mujeres?

Resumen para el indicador
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Se establece de la Tabla 13, que considerando a los que responden negando la 

afirmación efectuada en las preguntas respecto a los espacios públicos 

deliberativos, se tiene que un 10,53% establece que en su organización no se tienen 

amplias posibilidades para expresar lo que se piensa, un 36,84% expresa que las 

relaciones no son buenas entre los que participan y no participan en el TRC, el 

10,53% que para la resolución de problemas no se reúnen y lo discuten, el 42,11% 

que no hay comunicación con otros TRC, 31,58% que no se conoce cómo se 

desarrollan otros TRC sobre los cuales el 47,37% afirma que sus dirigentes no les 

informan cómo van, el 42,11% que no se utilizan medios escritos en las 

comunicaciones, el 10,53% que no se utilizan las reuniones periódicas para ser 

informados y el 26,32% no cree necesario que se deban implementar acciones para 

que se pueda facilitar la igualdad entre mujeres y varones. 

En resumen, un 28,65% niega la existencia de espacios públicos deliberativos y un 

71,35% acepta que en la organización se tiene dicho espacio. En general, el nivel 

de logro califica como Intermedio. 

Las mujeres expresan: 

- Que a través del desarrollo del TRC se les ha dado importancia de su 

participación en el desarrollo de su comunidad, pero la intervención es poca casi 

nula, es decir no tienen muchas charlas sobre el tema. 

- La poca intervención del estado hace que ellos no tengan conocimiento de la 

importancia de la mujer en el desarrollo de su comunidad, sólo hay intervención 

del estado en temas de infraestructura que tiene que ver con la participación de 
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varón (construcción de canales de irrigación, de una posta médica, de los 

colegios, etc.). 

Los varones indican:  

- La comunicación que ellos utilizan no es efectiva, por eso no tienen muchos 

visitantes. 

Tabla 14 

Satisfacción con respecto a lo que hace el TRC para lograr la igualdad 

Sexo   Baja Media Alta Total 

Femenino 

Recuento 01 04 02 07 

% de la fila 14,29% 57,14% 28,57% 100,00% 

% del total 5,26% 21,05% 10,53% 36,84% 

Masculino 

Recuento 00 07 05 12 

% de la fila 0,00% 58,33% 41,67% 100,00% 

% del total 0,00% 36,84% 26,32% 63,16% 

Total 
Recuento 01 11 07 19 

% del total 5,26% 57,89% 36,84% 100,00% 

 

La satisfacción con respecto a lo que hace el TRC para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres es (ver estadísticas en Tabla 14): 

- Mujeres: Expresaron tener una satisfacción baja en un 14,29% de las 

entrevistas, mayormente fue media en un 57,14% y alta en un 28,57% de las 

veces. Considerando el total de entrevistas la satisfacción fue media en un 

21,05%. 

- Varones: Expresaron tener una satisfacción mayormente media en un 58,33% 

y alta en un 41,67% de las veces. Considerando el total de entrevistas la 

satisfacción fue media en un 36,84%. 
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- Total: La satisfacción general fue baja en 5,26% de los entrevistados, media en 

un 57,89% y alta en un 36,84% de las veces. 

Satisfacción con respecto a lo que hace el gobierno para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres 

Tabla 15 

Satisfacción con respecto a lo que hace el gobierno para lograr la igualdad 

Sexo   Baja Media Alta Total 

Femenino 

Recuento 04 03 00 07 

% de la fila 57,14% 42,86% 0,00% 100,00% 

% del total 21,05% 15,79% 0,00% 36,84% 

Masculino 

Recuento 12 00 00 12 

% de la fila 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% del total 63,16% 0,00% 0,00% 63,16% 

Total 
Recuento 16 03 00 19 

% del total 84,21% 15,79% 0,00% 100,00% 

 

La satisfacción con respecto a lo que hace el gobierno para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres es (ver estadísticas en la Tabla 15): 

- Mujeres: Expresaron tener una satisfacción mayormente baja en un 57,14% de 

las entrevistas, media en un 42,86% y alta ninguna de las veces. Considerando 

el total de entrevistas la satisfacción fue media en un 15,79%. 

- Varones: Expresaron por unanimidad tener una satisfacción baja. Considerando 

el total de entrevistas la satisfacción fue baja en un 63,16%. 

- Total: La satisfacción general fue baja en 84,21% de los entrevistados, media 

en un 15,79% y no se registró satisfacción alta. 
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Tabla 16 

Satisfacción con respecto a los logros que ha tenido el TRC para mejorar las 

condiciones de vida en su hogar 

Sexo   Baja Media Alta Total 

Femenino 

Recuento 02 03 02 07 

% de la fila 28,57% 42,86% 28,57% 100,00% 

% del total 10,53% 15,79% 10,53% 36,84% 

Masculino 

Recuento 00 09 03 12 

% de la fila 0,00% 75,00% 25,00% 100,00% 

% del total 0,00% 47,37% 15,79% 63,16% 

Total 
Recuento 02 12 05 19 

% del total 10,53% 63,16% 26,32% 100,00% 

 

La satisfacción con respecto a lo que hace el TRC para mejorar las condiciones de 

vida en su hogar (ver estadísticas en la Tabla 16): 

- Mujeres: Expresaron tener una satisfacción baja en un 28,57% de las 

entrevistas, mayormente media en un 42,86% de las entrevistas, y alta en un 

28,57%. Considerando el total de entrevistas la satisfacción fue media en un 

15,79%. 

- Varones: Expresaron mayormente tener una satisfacción media en un 75,00% 

y media un 25,00%. Considerando el total de entrevistas la satisfacción fue 

media en un 47,37%. 

- Total: La satisfacción general fue baja en 10,53% de los entrevistados, media 

en un 63,16% y alta en un 26,32%. 

Hipótesis general  

Las características de la transversalización del enfoque de género 

favorecen la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad 

de Vicos, 2019. 
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Realizado el proceso de examinar las implicaciones que tiene la legislación, 

políticas, programas o proyectos tanto para hombres y mujeres, de tal manera que 

se beneficien igualitariamente, en lo que respecta a la gestión y monitoreo del TRC, 

no logran tener un nivel mínimamente intermedio. Por lo cual se puede establecer 

respecto a la hipótesis general que: 

Se rechaza que las características de la transversalización del enfoque de género 

favorezcan la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad 

de Vicos, 2019. 

Hipótesis específicas 

1: La gestión institucional para la transversalización del enfoque de 

género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad 

de Vicos, 2019, es básica. 

La calificación efectuada por expertos es de 59,09% que de acuerdo con la escala 

de calificación utilizada para la lista de cotejo: “Análisis de la gestión desde el 

enfoque de género”, contenida en la Guía Metodológica, elaborada por el Grupo 

Técnico de Género de Sistema de Naciones Unidas (ver ítem 3.4), es considerado 

Básica, debido a lo cual: 

No hay razón suficiente para rechazar la hipótesis que afirma que la gestión 

institucional (liderazgo, equipo de trabajo, planes operativos, monitoreo, alianzas 

estratégicas y canales de comunicación formal) para la transversalización del 

enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019, es básica. 
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2: La gestión empresarial orientadas a la transversalización del enfoque de género 

en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 

2019, es básica. 

La calificación efectuada por expertos es de 58,33% que de acuerdo a la escala de 

calificación utilizada para la lista de cotejo: “Análisis de la gestión desde el enfoque 

de género”, contenida en la Guía Metodológica, elaborada por el Grupo Técnico de 

Género de Sistema de Naciones Unidas (ver ítem 3.4), es considerado Básica, 

debido a lo cual: 

No hay razón suficiente para rechazar la hipótesis que afirma que la gestión 

empresarial (manejo de recursos, toma de decisiones y participación de 

destinatarias/os) para la transversalización del enfoque de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, es básica. 

3: Las políticas públicas para la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, 

se aplican parcialmente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las mujeres manifiestan unánimemente no 

tener derecho a obtener préstamos por su cuenta y no tener seguro para poder 

jubilarse, la mayoría fija no ejercer o haber ejercido cargos en su trabajo 

comunitario, a la vez de no estar dispuestas a asumir cargos de responsabilidad en 

su organización. Una minoría niegan tener libertad para participar y decidir sobre 

aspectos económicos, no consideran que la comunidad protege a sus integrantes, 

que no ejercen libremente su derecho a votar, no consideran que tienen oportunidad 
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de representar a su organización y que su participación no es importante al momento 

de tomar decisiones en su organización por lo cual: 

Se refuerza la hipótesis que afirma que las políticas públicas para la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, se aplican parcialmente. 

4: Los espacios públicos deliberativos que se emplean para promover la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, son escasos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la percepción de la mujer por mayoría 

opina que el TRC de su comunidad no se relaciona o comunica con otros TRC, que 

no conocen cómo se vienen desarrollando otros TRC en la Región y en el Perú y 

que sus dirigentes no les informan cómo van otros TRC. Una minoría de las mujeres 

manifiesta que las relaciones entre los que participan y no participan en el TRC, no 

es buena, que no se reúnen para superar problemas de la comunidad, que no se 

utilizan medios escritos para comunicarse, y que no consideran que el TRC deba 

implementar acciones para que se pueda facilitar la igualdad entre hombres y 

mujeres por lo cual: 

Se refuerza la hipótesis que afirma que los espacios públicos deliberativos que se 

emplean para promover la transversalización del enfoque de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019, son 

escasos. 
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V. DISCUSIÓN 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, siendo miembro el 

Perú, se orienta a asegurar que los hombres y las mujeres tengan los mismos 

derechos, entre los que se encuentran las que significan paridad para la seguridad 

social, la libre elección de la profesión y empleo, se identifican prácticas adversas 

usuales que la promueven como son asegurar el derecho al trabajo y a la 

permanencia en situaciones de matrimonio o maternidad. Se hace hincapié en la 

seguridad social para las trabajadoras del hogar, en su relación con el medio 

financiero, se garantiza la obtención de préstamos bancarios y créditos financieros. 

La Convención es bastante completa en abordar la autonomía económica, las que 

la relaciona también con los derechos a participar en actividades aspectos de la vida 

cultural y de esparcimiento. 

La realidad contradice las garantías legislativas, en un medio donde aún es difícil 

potenciar a la mujer y equilibrar sus derechos con las del varón, más en zonas 

rurales donde no existe un sociedad civil ni organizaciones de mujeres fuertes, 

independientes y protegidas por el estado y su mismo medio. 

Por su situación de desventaja se considera que existen problemas especiales en la 

mujer rural, pese a su evidente rol en la supervivencia económica de la familia, sus 

beneficios que el Estado debe promover indica que son participación para elaborar 

y ejecutar planes de desarrollo, ser beneficiaria de programas de seguridad social, 

su educación debe ser con acceso a los diferentes tipos de educación, formación 

académica y no académica para garantizar su capacidad técnica, su interrelación 
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con grupos de autoayuda, cooperativas le deben permitir mejores oportunidades 

económicas, participación en todas las actividades comunitarias en los créditos 

agrícolas que se obtengan, contando con vivienda, servicios sanitarios, electricidad, 

agua, transporte y comunicaciones. 

De acuerdo con la Política Nacional de igualdad de género, (Ministerio de la mujer 

y poblaciones, vulnerables, 2019):  

“La legislación nacional proscribe expresamente los actos de discriminación 

en cualquiera de sus formas. Así, el numeral 2 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú de 1993 reconoce el derecho de igualdad ante 

la ley como un derecho fundamental de la persona; prohibiendo la 

discriminación por cualquier motivo, entre ellos, el género.” 

“Con relación a este último, el término género ha sido reconocido y 

protegido expresamente en el artículo 191 de la Constitución, como una 

categoría prohibida de discriminación exigiendo que existan “porcentajes 

mínimos para hacer accesible la representación de género”. El Tribunal 

Constitucional ha reconocido, en esta línea, que la identidad de género goza 

de protección constitucional y está vinculada a la dignidad humana 

señalando que es una expresión “de la diversidad de la naturaleza humana 

que merece protección constitucional”. Por tanto, el género es una categoría 

prohibida de discriminación que forma parte del derecho a la igualdad y no 

discriminación protegido tanto por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH) como por la Constitución Política del Perú de 

1993.” 
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Constituyen autonomías aún débiles, dentro del espacio analizado, el Estado ha 

tratado de propugnar la participación de la mujer en los órganos de decisión 

comunitaria y social. Son importantes para que el emprendimiento logre 

competitividad que las capacidades gerenciales de la mujer se fortalezcan, para el 

caso de su no participa o hacerlo limitadamente, se deja estos espacios para el varón. 

El desequilibrio del poder ha obligado al Estado a generar obligatoriamente la 

participación de la mujer en los procesos electorales en calidad de candidata, que 

ha merecido críticas por considerarlas que atenta con la libre disposición de a quién 

elegir, esto sin embargo por la realidad a que se enfrenta el Perú, constituye el 

facilitar la orientación hacia el vencimiento de paradigmas que consideran que el 

varón tiene mayores capacidades para afrontar la toma de decisiones. 

Para la investigación, si bien se presentan los resultados separando la autonomía 

económica, física, la de toma de decisiones y la existencia de redes de comunicación 

e información se establece: 

“(…)  la autonomía económica se fortalece en la medida en que las mujeres 

conquistan la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. 

Dicho de otra manera, la autonomía económica de las mujeres es el 

resultado de una articulación virtuosa entre la independencia económica, los 

derechos reproductivos, una vida libre de violencia y la paridad en la 

política.” (Batthyány Dighiero & Montaño, 2012, pág. 36). 

Las autoras antes mencionadas citando a la Cepal además agregan que: 

“La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y 

determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos 
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propios con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que 

dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para 

gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, 

especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.” (pág. 

53). 

Los resultados obtenidos no efectúan la mencionada articulación a nivel de un 

indicador del resultado final, sin embargo, queda claro que las partes como efecto 

final tienen carácter sumativo. 

En Vicos, la única organización que desarrolla el Turismo Rural Comunitario, es la 

Asociación Cuyaqui Wayi, que como persona jurídica de derecho civil carece de 

fines lucrativos, lo que se refleja en dos aspectos característicos, la no distribución 

de posibles utilidades entre sus miembros y que en caso de disolución el patrimonio 

neto resultante de la liquidación no se restituye a sus asociados (artículo 98° del 

Código Civil). 

La forma de organización adoptada para el TRC por parte de Cuyaqui Wayi Vicos, 

estatutariamente promueve la transversalización de género al declarar como 

objetivos principales la dignificación de la persona humana y el fomento de la 

solidaridad y mutua cooperación en todas sus formas entre sus integrantes, acorde 

con su Estatuto (Notaría Valerio, 2011, pág. 3). 

Del total de veinte personas asociadas, el 35% son mujeres, siendo la relación mujer 

/ varón de 0,53, es decir que el número de varones es casi el doble que el de las 

mujeres. 
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A nivel participativo dentro de la organización sin embargo se pueden encontrar 

características personales de la mujer como son las educativas sus mayores 

responsabilidades dentro del hogar y la tradicional dependencia del varón, que le 

dan menores posibilidades para lograr un equilibrio de los derechos varón – mujer. 

Esta situación a su vez tiene incidencia en una participación relegada a actividades 

económicas secundarias (cocina, tejido), a no ocupar cargos directivos dentro de la 

Asociación y a ser un número menor que los hombres. El resultado es que la 

actividad que si bien requiere una mayor inversión como es el hospedaje esté a 

cargo exclusivamente del varón. 

Si bien se tienen algunos casos destacables de éxito empresarial en los TRCs, tal 

como lo indica la Fundación CODESPA (2013, págs. 33-41) y otros que figuran 

como antecedentes de la presente investigación, aún no se tiene de manera 

específica la orientación de los emprendimientos de fijar dentro de sus objetivos el 

tema de género, que aún sólo basados en información verbal a la fecha de 

elaboración de ésta investigación pasaría a formar parte de una estrategia, 

transversal a toda intervención del Estado. 

Existe una afectación mutua del varón – mujer resultante de una actividad que se 

observa tiene poca rentabilidad, a nivel nacional según el MINCETUR (2019) 

genera un ingreso complementario mensual de S/ 53,00 por hogar. En algunos casos 

en Vicos, inversiones que no han resultado sostenibles, infraestructura dañada sin 

posibilidad ni incentivo que pueda dirigir a su generador a superar esta dificultad. 

El TRC en Vicos, es una actividad esporádica, que requiere ser mayormente 

apoyada por otras como son el comercio y la agricultura de sus productos 

tradicionales o a la floricultura. Al no ser permanente, al igual que el turismo 
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tradicional en la región, requiere gran esfuerzo de captación de turistas que sólo en 

pequeñas cantidades deciden por el turismo vivencial. 

Como ventajas tiene que el Estado tiene interés en promoverlo, es fuente de 

empleabilidad, genera ingresos adicionales, se tiene turistas interesados en el 

servicio que tiende a incrementarse. 

El análisis de la gestión sobre el enfoque de género, según el Grupo Técnico de 

Género de Naciones Unidas (2010) “Es una etapa clave para garantizar que lo 

planificado (…) se cumpla en los hechos, lo que implica la existencia de las 

condiciones de gestión necesarias y suficientes. Al mismo tiempo, es una etapa de 

alta “vigilancia” para evitar distorsiones en la implementación, y, asimismo, para 

verificar que los supuestos explícitos e implícitos en el diseño relativos a la 

transversalización del enfoque de género sean los correctos y permitan garantizar 

que no se vulneren los derechos de las mujeres y que el programa/ proyecto impacte 

positivamente sobre las desigualdades de género.” (pág. 76). 

En la gestión y monitoreo institucional, que tienen que ver con el manejo interno 

de la organización la evaluación de cuatro especialistas (ver Lista de Cotejo en el 

ítem 4.4.1.), señalan que su nivel de logro es básico, este nivel se logra según ellos 

debido a que: 

- Liderazgo: Aspectos que lo promueven: Existen funciones por cada integrante 

y oportunidades de liderazgo, se implementan capacitaciones para promover la 

participación de la mujer, es una necesidad propia de la organización. Aspectos 

que lo limitan: Se evidencia la limitada capacidad de liderazgo por parte de los 
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representantes (directiva), asimismo no fomentan la participación activa de la 

mujer y la mujer tiene temor de asumir el liderazgo. 

- Equipo de trabajo. Aspectos que lo promueven: Se promueve la participación 

de todos. Aspectos que lo limitan: Limitado interés para transversalizar el 

enfoque de género, las mujeres no muestran interés para hacer prevalecer sus 

derechos a través de la participación, en general hay poco interés para el trabajo 

en equipo. 

- Planes operativos: Aspectos que lo promueven: Son importantes para orientar 

las acciones. Aspectos que lo limitan: No cuenta con Planes Operativos, 

usualmente quedan en el escrito y no son elaborados respondiendo a su realidad. 

- Monitoreo: Aspectos que lo promueven: Eran monitoreados por el 

MINCETUR, se ha recogido datos al respecto. Aspectos que lo limitan: Como 

organización, no cuentan con instrumentos de monitoreo. 

- Alianzas estratégicas: Aspectos que lo promueven: Inversiones públicas y 

privadas promueven la mayor participación de la mujer. Aspectos que lo 

limitan: Pocas alianzas, no se evidencia interés del TRC Vicos para hacer 

prevalecer los derechos de la mujer. 

- Canales de comunicación formal: Aspectos que lo limitan: No cuentan con 

canales para la comunicación formal (comunicados, órdenes, memorándums). 

En los grupos de enfoque tanto mujeres como varones limitan su opinión debido a 

que manifiestan no conocer bien el tema de la gestión y monitoreo institucional, a 

pesar de ser un tema del cual se entiende que deben conocer por tratarse del 

funcionamiento interno de la Asociación. 
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Su mayor fortaleza son las alianzas estratégicas que califica como avanzado 

(100,00%). 

Le siguen el liderazgo, el funcionamiento de los equipos de trabajo y el monitoreo, 

que logran una calificación de intermedio (66,67, 75,00% y 62,50%, 

respectivamente). 

Las debilidades al calificar su estado como incipientes están en la generación de 

planes operativos (25,00%) y la existencia de canales de comunicación formal 

(25,00%). 

La Fundación CODESPA (2013, pág. 9), afirma que un 55% de los 

emprendimientos son liderados por mujeres, en el caso analizado, no se da tal 

liderazgo. También destaca la participación de mujeres jóvenes, en Vicos no hay 

tal participación, tampoco de ancianos, tal como lo propone Catachura, Vilca (2018, 

pág. 8). 

En general los casos citados en los antecedentes de la investigación destacan la 

participación de la mujer. 

Al igual que lo fijado por Simancas, Yliana (2012, pág. 16) los temas que requieren 

profundizarse en otras investigaciones son la cuestión política y cultural. El aspecto 

institucional se considera que no se pudo explorar a partir de la manifestación de 

los asociados, mayores evidencias se lograron a partir de la evaluación de los 

expertos. 

En la gestión y monitoreo empresarial, que tienen que ver con el manejo externo 

de la Asociación, la evaluación de cuatro especialistas (ver Lista de Cotejo en el 
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ítem 4.5.1.), señalan que su nivel de logro es básico, este nivel se logra según ellos 

debido a que: 

- Manejo de recursos: Aspectos que lo promueven: Está relacionado con la 

inclusión social, poseen destrezas para realizarlo adecuadamente. Aspectos que 

lo limitan: No hay un claro interés sobre la transversalización de género, no 

cuentan con recursos financieros. 

- Toma de decisiones: Aspectos que lo promueven: Se basan en los resultados y 

actividades que realizan. Aspectos que lo limitan: No cuentan con un sistema de 

monitoreo. 

- Participación de destinatarias / os: Aspectos que lo promueven: Todos pueden 

participar, tienen derecho a voz y voto, es necesaria la participación de la mujer, 

se tiene participación de la mujer como asociadas. Aspectos que lo limitan: Por 

lo general las mujeres no toman las decisiones. 

Sobre el tema de la gestión empresarial los asociados y asociadas prefirieron no 

opinar. 

Castro, Rosalía (2015) manifiesta haber encontrado en la Asociación Cuyaqui Wayi 

Vicos, la participación de la mujer en la organización productiva y comercial, el 

estudio realizado sin embargo no encontró evidencias de esto, se da sí en la 

prestación del servicio, como parte de la ejecución más no en la organización. 

En referencia a la Políticas Públicas, el análisis de contenido encuentra que el Perú 

promueve a nivel legislativo la transversalización de género, se han dictado diversas 

normas acordes con el tema y que también son promovidas a nivel mundial. Dentro 

de las Comisiones en el Congreso disuelto (30-09-2019) más relacionadas con la 
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transversalización de género se encontraban: Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, Mujer y Familia y Justicia y Derechos Humanos. Se podía fijar que 

la más especializada en el tema pudo haber sido el de Mujer y Familia, pero en el 

último Congreso, los 130 congresistas desde el 2016 en que empezó su mandato 

hasta su disolución, se caracterizaron por generar una crisis política de 

enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el congreso, lo que no permitió logros 

importantes a nivel normativo. 

La autonomía económica un 62,11% da indicios positivos que se tiene tal 

autonomía, por ser un resultado de la opinión conjunta se somete a discusión a partir 

de la opinión diferenciada entre mujeres y varones (ver Anexo 13), las mujeres son 

las que mayormente opinan no tener libertar para participar y decidir sobre aspectos 

económicos, niegan en su totalidad el tener derecho a obtener préstamos por su 

cuenta. En las mujeres esta autonomía tiene un nivel básico, mientras que en los 

varones es intermedio (ver Tabla 17). 

Tabla 17 

Autonomía económica de mujeres y varones 

Total de opiniones por mujeres Total de opiniones por varones 

Positivo Negativo % Positivo Nivel logro Positivo Negativo % Positivo Nivel logro 

17 18 51,43% Básico 19 41 68,33% Intermedio 

 

Hay indicios y estudios sectoriales que muestran que la inserción laboral no 

equivale a autonomía económica, tanto por las condiciones de ejercicio del derecho 

al trabajo como porque gran parte de los ingresos se dedican a solventar las 

necesidades del hogar. Esto permite incluso que otros miembros de la familia 

ahorren. En la misma línea de la relación no siempre equivalente entre inserción 
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laboral y autonomía económica, cabría robustecer la evidencia aún incipiente sobre 

el destino de los ingresos laborales femeninos con algún indicador al respecto. 

(Batthyány Dighiero & Montaño, 2012, pág. 50). 

Respecto a la autonomía física, siguiendo la pauta de diferenciar opiniones de 

mujeres y varones (ver Anexo 13), es importante denotar que la mujer no acepta 

que por aspectos de sexo se discrimine en el trabajo comunitario, más sea una parte 

de los varones que si consideren que hay tal discriminación. En las mujeres esta 

autonomía tanto para mujeres como varones tiene un nivel avanzado (ver Tabla 18). 

Tabla 18 

Autonomía física de mujeres y varones 

Total de opiniones por mujeres Total de opiniones por varones 

Positivo Negativo % Positivo Nivel logro Positivo Negativo % Positivo Nivel logro 

3 32 91,43% Avanzado 10 50 83,33% Avanzado 

 

Las mujeres en su totalidad afirman sentir que tienen libertad para poder realizar su 

trabajo comunitario, es más bien los varones quienes evidencian en parte que no 

siente que esto sea así. 

La percepción unánime tanto de mujeres como por varones que no sienten que 

sufren o han sufrido violencia física, lo que contrasta con los hallazgos de los grupos 

de enfoque donde las mujeres priorizan como problema el machismo y en segundo 

lugar el consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo, sobre esto último Mendoza 

Rivas (2014, pág. 141) encontró que el consumo de alcohol está asociado 

positivamente a la violencia familiar. 

La autoestima de la mujer por los resultados y por la observación de la realidad, es 

aún es un tema por trabajar, la mujer trata de negar su situación de desventaja con 
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respecto al varón, aún sea un tema por investigar es que si la actividad ha favorecido 

a la autoestima tal como lo afirma Acero Apaza (2016, pág. 6), pero si se concuerda 

que el TRC es una labor complementaria compatible con sus labores tradicionales, 

en tanto se desarrolle como actividad comunitaria, más no ligada a una empresa 

particular tal como queda expresado por Montoya Pérez (2013, pág. 62) al referirse 

a la Posada Amazonas. 

Evaluativamente la Autonomía en la toma de decisiones, las mujeres y varones 

coinciden en una proporción aproximada de 1/4 de los encuestados en que no 

ejercen libremente su derecho a votar en las elecciones de su organización. Las 

mujeres mayoritariamente (85,71%) niegan haber ejercido cargos en su trabajo 

comunitario, las mujeres son las que generan diferencias de opinión orientadas a 

negar con respecto a los varones cuando se trata de evaluarlas oportunidades de 

representar a su organización y a su no disposición de asumir cargos de 

responsabilidad en su organización. También las mujeres son las que en un 

importante 28,57% niegan que su participación sea importante al momento de la 

toma de decisiones en su organización a diferencia de los hombres que niegan esta 

importancia en un 16,67% de las entrevistas. En las mujeres esta autonomía tiene 

un nivel básico, mientras que en los varones es avanzado (ver Tabla 19). 

Tabla 19 

Autonomía en la toma de decisiones de mujeres y varones 

Total de opiniones por mujeres Total de opiniones por varones 

Positivo Negativo % Positivo Nivel logro Positivo Negativo % Positivo Nivel logro 

16 19 54,29% Básico 10 50 83,33% Avanzado 
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En el tema de espacios públicos deliberativos, se dan diferencias de opinión entre 

sexos, la más marcada, es el no conocimiento por las mujeres en un 57,14% de ellas, 

de cómo se vienen desarrollando otros TRC en la Región y en el Perú. Las mujeres 

aceptan en su totalidad que tienen amplias posibilidades para expresar lo que 

piensan, un 16,67% de los varones niega esta posibilidad, la mujer 

mayoritariamente acepta que as relaciones entre los que participan y no participan 

en el TRC es buena, pero un 41,67% de los hombres no está de acuerdo con ello. 

En las mujeres esta autonomía tanto para mujeres como varones alcanza un nivel 

intermedio (ver Tabla 20). 

Tabla 20 

Espacios públicos deliberativos de mujeres y varones 

Total de opiniones por mujeres Total de opiniones por varones 

Positivo Negativo % Positivo Nivel logro Positivo Negativo % Positivo Nivel logro 

21 42 66,67% Intermedio 28 80 74,07% Intermedio 

 

Mayoritariamente mujeres y varones aceptan que, para superar los problemas en la 

comunidad, se reúnen y lo discuten, mayor es también el acuerdo de ambos géneros 

que el TRC de su comunidad se relaciona o se comunica con otros TRC, al igual 

que sus dirigentes les informan cómo van otros TRC. 

Para ser informados la mayoría de las mujeres y varones acepta que se utilizan 

medios escritos, pero un importante 42,86% de las mujeres y un 41,67% de los 

varones lo niegan. 

El considerar necesario que el TRC deba implementar acciones para que se pueda 

facilitar la igualdad entre hombres y mujeres, de manera más diferenciada en 

negarlo o aceptarlo, se da en las mujeres, un 42,86% no lo considera necesario pero 
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un 57,14% sí. La diferencia de opinión en este tema entre varones es menor, ya que 

un 16,67% no lo considera necesario, pero mayoritariamente un 83,33% sí lo 

considera necesario. 

Según Bravo Sueskun (1977, pág. 20) los barrios y las asociaciones vecinales de la 

capital navarra fueron los espacios desde los cuales las mujeres fueron tejiendo 

potentes redes de solidaridad entre ellas, logrando que muchas mujeres se 

emanciparan del “varón sustentador” y quedaran liberadas del encierro del hogar, 

alcanzando la independencia económica y superando el aislamiento social y la 

formación necesaria para el logro de sus objetivos. 

La generación de una asociación es una forma de iniciar los espacios deliberativos, 

más no denota que se haya avanzado en la generación o relación de redes de 

solidaridad, el encierro de la mujer podrá ser menor, por una iniciativa de varones 

para la formación de una organización empresarial, pero falta más en el camino de 

emancipación. 

De manera esquemática se presenta en el Anexo 14 un mapeo de las percepciones 

recogidas de evaluadores y de los mismos integrantes respecto a la 

transversalización del enfoque de género según niveles de logro en las distintas 

dimensiones e indicadores de evaluación y monitoreo. Por orden de prioridad para 

una intervención, estarían los que han logrado un nivel de logro básico, luego 

incipiente, seguidos de intermedio y de requerir reforzar para su continuidad el 

avanzado. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las características de la transversalización del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 

2019 son descritas a partir de los resultados obtenidos de una lista de cotejo, 

grupos de enfoque el análisis de contenido y una guía de observación. Para 

caracterizar los componentes que lo integran se utilizó una escala de 

calificación que consta de cuatro niveles: incipiente, básico, intermedio y 

avanzado. 

2. La gestión institucional en su conjunto se caracteriza por ser básica, sus 

componentes o aspectos que la caracterizan son seis y no tienen una 

calificación uniforme, el liderazgo califica como intermedio, equipo de 

trabajo: intermedio, planes operativos: incipiente, monitoreo: intermedio, 

alianzas estratégicas: avanzado y canales de comunicación: incipiente. 

3. La gestión empresarial se caracteriza por ser básica, los aspectos que la 

caracterizan son tres, el manejo de recursos que es caracterizado como de 

nivel intermedio, la toma de decisiones: incipiente y la participación de 

destinatarias / os: Intermedio. 

4. Caracterizadas las políticas públicas que se aplican para la transversalización 

del enfoque de género en la gestión y monitoreo del turismo rural comunitario 

de la comunidad estás derivan en logros que se deben traducir en autonomía 

económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones. La 

autonomía económica al ser evaluada de manera conjunta entre mujeres y 

varones califica como intermedia, más no concuerda esto si se toma en cuenta 
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sólo la descripción que le dan las mujeres que consideran que tiene un grado 

básico. La autonomía física por su lado mujeres y varones lo consideran de 

grado avanzado existiendo concordancia con la misma calificación de 

evaluarse por separado lo fijado por mujeres y varones. La autonomía en la 

toma de decisiones tiene una caracterización similar que la autonomía 

económica. 

Dentro de los aspectos críticos encontrados son que las mujeres no tienen 

derecho a obtener préstamos por su cuenta y la falta de seguro para poder 

jubilarse tanto entre mujeres como varones. 

Otras características que describen la problemática es el no ejercicio de cargos 

en su trabajo comunitario, temor para asumir cargos de responsabilidad en su 

organización, falta de libertad para participar y decidir sobre aspectos 

económicos, no considerar que la comunidad protege a sus integrantes, no 

ejercicio libre del derecho a votar, no tener oportunidad de representar a su 

organización y percibir que su participación no es importante al momento de 

tomar decisiones en su organización. 

5.  Los espacios públicos deliberativos que se emplean para promover la 

transversalización del enfoque de género en la gestión y monitoreo del 

turismo rural comunitario de la comunidad de Vicos, 2019 son escasos, la 

mujer al ser integrante de una asociación ha logrado un espacio deliberativo, 

pero con bajo ejercicio participativo, no se tienen más redes de solidaridad 

entre mujeres, estando aún no liberadas de su encierro en el hogar, 

dependiendo y sumisa al varón. 
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Los espacios públicos deliberativos se restringen principalmente a causa de 

que no son informados por sus dirigentes respecto a otros TRC, su no 

relación con otros TRC y no utilización de medios escritos en las 

comunicaciones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Siendo el enfoque de género una estrategia del Estado, se requiere 

intervenciones multisectoriales, la actividad turística que involucra tanto a la 

mujer y al varón en su promoción es una estrategia el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), al ser catalogada como TRC, pero va más 

que ello, requiriendo la actividad activa de otros ministerios como el de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAN) y otros. Lo que se debe 

tomar en consideración sin embargo que es necesario que un organismo lo 

lidere, siendo el más próximo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP). 

2. Siendo los emprendimientos relacionados con el turismo rural comunitario 

una forma de lograr que la participación activa de la mujer en los espacios 

empresariales que facilitan su acercamiento a un mayor equilibrio de 

funciones y derechos que tradicionalmente estuvieron reservados al varón, 

éstos deben lograr apoyo tanto del sector privado como público a partir de 

líneas de crédito y capacitación, que permita mejores gestores del interno y el 

externo de los negocios. 

3. El estado en su función ejecutiva para el caso tiene que implementar medios 

que aseguren la vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución, así como en la normativa internacional y nacional que permita 

avanzar en la transversalización de género. 
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4. Los espacios deliberativos a partir de una escucha adecuada de la mujer 

permitirán que las formas de actuación del estado y las organizaciones que 

apoyan a la mujer tendrán mejores elementos de conocer las necesidades y 

requerimientos que podrían ser diferentes a lo que se cree si se toma en cuenta 

las expectativas elaboradas a partir de sus actoras. 

5. Un sistema de monitoreo y control con adecuados indicadores, permitirá que 

se midan mejor lo logros obtenidos en los TRCs. 

6. Se requiere una evaluación de resultados de la actividad para poder 

determinar los efectos del TRC en Vicos y de ser necesario reorientar, 

corregir o mejorar la actividad, ya que se observa un menor desarrollo en 

relación a otros emprendimientos similares. 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Dimensión 
Definición 

conceptual 
Indicadores 

Fuentes de 

información 
Técnica Localización 

Transversalización 

del enfoque de 

género 

  

Gestión 

institucional 

La gestión 

institucional es el 

proceso de 

adopción y 

ejecución de 

decisiones sobre 

las políticas, 

estrategias, planes 

y acciones 

relacionadas con la 

actividad interna 
de la empresa. 

 Liderazgo  

Integrantes de la 

Asociación de 

Turismo Rural 

Comunitario, 

Cuyaqui Wayi 

Vicos. 

Encuesta 

Entrevistas en 

profundidad 

Grupos 

focales 

Asociación 

de Turismo 

Rural 

Comunitario, 

Cuyaqui 

Wayi Vicos. 

 Planes operativos  

Alianzas 

estratégicas 

 Equipo de trabajo  

 Monitoreo  

Canales de 

comunicación 

formal 

Gestión 

empresarial 

La gestión 

empresarial es el 

proceso de 

adopción y 

ejecución de 

decisiones sobre 

las políticas, 

estrategias, planes 

y acciones 

relacionadas con la 

actividad externa 
de la empresa. 

Manejo de 

recursos 

Integrantes de la 

Asociación de 

Turismo Rural 

Comunitario, 

Cuyaqui Wayi 

Vicos. 

Encuesta 

Entrevistas en 

profundidad 

Grupos 

focales 

Toma de 

decisiones 

Participación de 

destinatarias/os 

Políticas 

públicas 

Las Políticas 

Públicas Son las 

acciones de 

gobierno, es la 

acción emitida por 

Autonomía 

económica Documentos 

Normas 

Encuesta 

Análisis de 

contenido 

Observación Autonomía física 
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Variable Dimensión 
Definición 

conceptual 
Indicadores 

Fuentes de 

información 
Técnica Localización 

éste, que busca 

cómo dar 

respuestas a las 

diversas demandas 

de la sociedad. 

Autonomía en la 

toma de decisiones 

Espacio 

público 

deliberativo 

  

Redes formales o 

informales para 

vincularse con los 

grupos de mujeres, 

lo que constituye 

una potencial 

fuente de 

legitimidad frente 

al resto del estado. 

Redes de 

comunicación 

Análisis de 

documentos 

Normas 

Publicaciones 

Medios de 

comunicación 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Redes de 

información 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES E INDICADORES TIPO Y DISEÑO 
UNIVERSO Y 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

Transversalización 
del enfoque de 

género. 

        
¿Cuáles son las características de 

la transversalización del enfoque 
de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de 
Vicos, 2019? 

Describir las características de la 

transversalización del enfoque de 
género en la gestión y monitoreo 

del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 

Las características de la 

transversalización del enfoque de 
género favorecen la gestión y 

monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de 
Vicos, 2019. 

  Enfoque Población Técnica 

  Cuantitativa 21 socios. Encuesta 

  Tipo Muestra Grupos focales 

 
Descriptivo Se incluirá a toda la 

población 

Análisis de contenido 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Gestión institucional Diseño Censal  Observación 
1: ¿Cómo es la gestión 

institucional para la 

transversalización del enfoque de 
género en la gestión y monitoreo 

del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019? 

1: Determinar cómo es la gestión 

institucional para la 

transversalización del enfoque de 
género en la gestión y monitoreo 

del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 

1: La gestión institucional para la 

transversalización del enfoque de 

género en la gestión y monitoreo 
del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019, es 

básica. 

 Liderazgo   No Experimental  Instrumentos 

 Equipo de trabajo Transeccional  Cuestionario 

Planes operativos   Guía de preguntas 

 

Monitoreo    

 Alianzas estratégicas    

Canales de comunicación formal      

2: ¿Qué aspectos caracterizan a la 
gestión empresarial orientadas a la 

transversalización del enfoque de 

género en la gestión y monitoreo 
del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019? 

2: Indicar los aspectos que 
caracterizan a la gestión 

empresarial orientadas a la 

transversalización del enfoque de 
género en la gestión y monitoreo 

del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 
 

 

2: La gestión empresarial 
orientadas a la transversalización 

del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo 
rural comunitario de la comunidad 

de Vicos, 2019, es básica. 

Gestión empresarial       

Manejo de recursos       

Toma de decisiones       
 Participación de destinatarias/os. 

  

  

  
3: ¿Qué políticas públicas se 
aplican para la transversalización 

del enfoque de género en la 

gestión y monitoreo del turismo 
rural comunitario de la comunidad 

de Vicos, 2019? 

3: Señalar las políticas públicas 
que se aplican para la 

transversalización del enfoque de 

género en la gestión y monitoreo 
del turismo rural comunitario de la 

comunidad de Vicos, 2019. 

3: Las políticas públicas para la 
transversalización del enfoque de 

género en la gestión y monitoreo 

del turismo rural comunitario de la 
comunidad de Vicos, 2019, se 

aplican parcialmente. 

Políticas públicas       
Autonomía económica       

Autonomía física       

Autonomía en la toma de 

decisiones 
      

4: ¿Qué espacios públicos 

deliberativos se emplean para 

promover la transversalización del 
enfoque de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de 
Vicos, 2019? 

4: Identificar los espacios públicos 

deliberativos que se emplean para 

promover la transversalización del 
enfoque de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de 
Vicos, 2019. 

4: Los espacios públicos 

deliberativos que se emplean para 

promover la transversalización del 
enfoque de género en la gestión y 

monitoreo del turismo rural 

comunitario de la comunidad de 
Vicos, 2019, son escasos. 

Espacio público deliberativo       
Redes de comunicación       
Redes de información       
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ANEXO 3: Formato para el análisis de la gestión y monitoreo 

 

Fuente: Guía metodológica, elaborada por el Grupo Técnico de Género del Sistema de Naciones Unidas. 

Dimensión Preguntas de verificación Si No Argumentos y comentarios

¿El liderazgo en el programa/proyecto demuestra 

compromiso y  capacidad  para  transversalizar  el  

enfoque  de  género?
o o

¿El liderazgo inspira y a la vez es contundente en 

cuanto a la transversalización del enfoque de género 

en el programa/proyecto?
o o

¿De ser necesario, el liderazgo propone cambios y 

decisiones estratégicas orientadas al logro de los 

resultados previstos en cuanto a género?
o o

¿El equipo del programa/proyecto demuestra 

compromiso y capacidad  para  transversalizar  el  

enfoque  de  género?
o o

¿El equipo del programa está orientado a lograr 

resultados en relación a las brechas de género? o o

¿Los Planes Operativos traducen de manera 

coherente, lógica y secuencial la estrategia para 

transversalizar el enfoque de género?
o o

¿Los  Planes  Operativos  prevén  las  actividades  y  

recursos suficientes para la transversalización del 

enfoque de género?
o o

¿El  sistema  de  monitoreo  se  basa  en  la  

planificación  de  la transversalización  del  enfoque  

de  género  y  los  indicadores definidos en el Marco 

Lógico?

o o

¿El sistema de monitoreo provee la información 

cuantitativa y cualitativa suficiente y de calidad, para 

monitorear los avances en cuanto a los resultados de 

género?

o o

Alianzas estratégicas

¿Las alianzas estratégicas para la implementación 

del proyecto contemplan instituciones y 

organizaciones relevantes a favor de los derechos de 

las mujeres?

o o

Canales de 

comunicación formal

¿El programa / proyecto cuenta con canales para la 

comunicación formal? o o

¿Los recursos humanos vinculados con la gestión 

del programa / proyecto están sensibilizados sobre 

la relevancia de la transversalización del enfoque de 

género?

o o

¿Los recursos financieros vinculados con la gestión 

del programa / proyecto están sensibilizados sobre 

la relevancia de la transversalización del enfoque de 

género?

o o

¿Las decisiones se basan en la evidencia e 

información del sistema de monitoreo? o o

¿Las decisiones clave/críticas respecto al 

programa/proyecto no sacrifican  de  manera  

particular  el  enfoque  de  género?
o o

¿La  implementación  del  programa/proyecto  

contempla  la participación de mujeres y sus 

organizaciones?
o o

¿Las decisiones sobre el programa/proyecto 

consideran los puntos   de   vista   y   las   

propuestas   de   las   mujeres?
o o

Conclus. y sugerencias:

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

Transversalización del enfoque de género: Proceso de examinar las implicaciones que tiene cualquier acción planificada, incluyendo 

legislación, políticas, programas o proyectos tanto para hombres y mujeres en todas las áreas y niveles, de tal manera que se beneficien 

igualitariamente

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y MONITOREO - TRC - VICOS

En base a: Grupo Técnico de Género de Naciones Unidas (2010). Guía Metodológica.

Manejo de recursos

PRODUCTO ESPERADO: Un análisis crítico de la gestión, en función a siete dimensiones clave, que permita identificar áreas a mejorar en la 

gestión y desarrollar propuestas concretas, en función a garantizar los objetivos y resultados de género esperados del programa/proyecto.

 Liderazgo 

 Equipo de trabajo 

 Planes operativos 

 Monitoreo 

Toma de decisiones

Participación de  

destinatarias/os
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De acuerdo a la Guía metodológica, elaborada por el Grupo Técnico de Género del Sistema 

de Naciones Unidas: 

DESCRIPCIÓN: Es una herramienta de monitoreo de la gestión. Se trata de una lista de 

preguntas de verificación, organizadas en torno a siete aspectos o dimensiones clave de la 

gestión. 

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN: Se analiza y responde a cada pregunta, añadiendo 

argumentos y comentarios en caso de ser necesarios y relevantes. Al finalizar, se sintetizan 

las conclusiones a manera de balance, se identifican las áreas a mejorar y se plantean 

sugerencias o recomendaciones concretas. –Debería utilizarse de manera regular, con cierta 

periodicidad, a ser establecida en función a la dimensión, duración etc. del programa/ 

proyecto. 

PRODUCTO ESPERADO: Un análisis crítico de la gestión, en función a siete dimensiones 

clave, que permita identificar áreas a mejorar en la gestión y desarrollar propuestas 

concretas, en función a garantizar los objetivos y resultados de género esperados del 

programa/proyecto. 

UTILIDAD: Identificar debilidades en la gestión que (potencialmente) estén afectando 

negativamente el logro de los objetivos y resultados de género planteados; en función a ello, 

desarrollar medidas correctivas oportunas. 

COMENTARIO ADICIONAL: Como en el caso de la mayoría de las herramientas 

propuestas, siempre pueden añadirse aspectos y/o preguntas de verificación, o realizar las 

adecuaciones consideradas pertinentes para cada caso concreto. 

 

 



 
 

112 

ANEXO 4: Transversalización del enfoque de género: análisis de la gestión y monitoreo institucional 

 PUNTOS CUMPLIDOS 

Calificación 

de la 

dimensión 

Escala de 

calificación 

     Eval. 1 Eval. 2 Eval. 3 Eval. 4 TOTAL   

Dimensión Preguntas de verificación Si No 

Argumentos 

y 

comentarios 

Si Si Si Si Si 

    

 Liderazgo  

¿El liderazgo en el programa/proyecto demuestra 

compromiso y  capacidad  para  transversalizar  el  

enfoque  de  género? 

ooo 

  

1 1   1 3 

    

¿El liderazgo inspira y a la vez es contundente en 

cuanto a la transversalización del enfoque de género 

en el programa/proyecto? 

o o   1  1 2 

    

¿De ser necesario, el liderazgo propone cambios y 

decisiones estratégicas orientadas al logro de los 

resultados previstos en cuanto a género? 

o o 1 1   1 3 66,67% Intermedio 

 Equipo de trabajo  

¿El equipo del programa/proyecto demuestra 

compromiso y capacidad  para  transversalizar  el  

enfoque  de  género? 

o o 

  

1 1   1 3 

    

¿El equipo del programa está orientado a lograr 

resultados en relación a las brechas de género? 
o o 1 1   1 3 75,00% Intermedio 

 Planes operativos  

¿Los Planes Operativos traducen de manera 

coherente, lógica y secuencial la estrategia para 

transversalizar el enfoque de género? 

o o 

  

      1 1 

    

¿Los  Planes  Operativos  prevén  las  actividades  y  

recursos suficientes para la transversalización del 

enfoque de género? 

o o 1       1 25,00% Incipiente 

 Monitoreo  

¿El  sistema  de  monitoreo  se  basa  en  la  

planificación  de  la transversalización  del  enfoque  

de  género  y  los  indicadores definidos en el Marco 

Lógico? 

o o 

  

1 1   1 3 

    

¿El sistema de monitoreo provee la información 

cuantitativa y cualitativa suficiente y de calidad, 

para monitorear los avances en cuanto a los 

resultados de género? 

o o 1     1 2 62,50% Intermedio 
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Alianzas 

estratégicas 

¿Las alianzas estratégicas para la implementación 

del proyecto contemplan instituciones y 

organizaciones relevantes a favor de los derechos de 

las mujeres? 

o o 

  

1 1 1 1 4 100,00% Avanzado 

Canales de 

comunicación 

formal 

¿El programa / proyecto cuenta con canales para la 

comunicación formal? 
o o 

  

  1     1 25,00% Incipiente 

En base a: Grupo Técnico de Género de Naciones Unidas (2010). Guía Metodológica. 8 8 1 9 26 59,09% Básico 
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ANEXO 5: Transversalización del enfoque de género: análisis de la gestión y monitoreo empresarial 

 PUNTOS CUMPLIDOS 

Calificación 

de la 

dimensión 

Escala de 

calificación 

     Eval.1 Eval.2 Eval.3 Eval.4 TOTAL   

Dimensión Preguntas de verificación Si No 

Argumentos 

y 

comentarios 

Si Si Si Si Si 

    

Manejo de 

recursos 

¿Los recursos humanos vinculados con la gestión del 

programa / proyecto están sensibilizados sobre la 

relevancia de la transversalización del enfoque de género? 

o o 

  

1 1   1 3 

    

¿Los recursos financieros vinculados con la gestión del 

programa / proyecto están sensibilizados sobre la 

relevancia de la transversalización del enfoque de género? 

o o 1 1   1 3 75,00% Intermedio 

Toma de 

decisiones 

¿Las decisiones se basan en la evidencia e información 

del sistema de monitoreo? 
o o 

  
1 1     2 

    

¿Las decisiones clave/críticas respecto al 

programa/proyecto no sacrifican  de  manera  particular  

el  enfoque  de  género? 

o o         0 25,00% Incipiente 

Participación 

de 

destinatarias/os 

¿La  implementación  del  programa/proyecto  contempla  

la participación de mujeres y sus organizaciones? 
o o 

  
1 1 1 1 4 

    

¿Las decisiones sobre el programa/proyecto consideran 

los puntos   de   vista   y   las   propuestas   de   las   

mujeres? 

o o 1 1     2 75,00% Intermedio 

En base a: Grupo Técnico de Género de Naciones Unidas (2010). Guía Metodológica. 5 5 1 3 14 58,33% Básico 
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ANEXO 6: Diseño del formato para los Grupos de Enfoque 

 

:
:
:
: DE: _____ A: _____ Hs.

- Confidencialidad

- Libertad para opinar, opiniones no son correctas ni incorrectas.

- Importante es escuchar a los demás.

- Es necesario evitar la discusión.

- El facil itador sólo modera no plantea ni da opinion.

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

FECHA __/___/2019

V. TEMA: GÉNERO Y POBREZA (25 MINUTOS)

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

TEMA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
FACILITADORA LUZ BLÁCIDO ALVA

HORA

ETAPAS DEL GRUPO DE 

ENFOQUE
DESCRIPCIÓN

I. INTRODUCCIÓN (5 MINUTOS)

a) Presentación General
Buenas tardes, mi nombres es ...., gracias por venir, el tema a tratar: (describir de manera 

sencilla la transversalización de género)

II. PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES (10 MINUTOS)

b) Propósito

Mecanismo para analizar la igualdad de género. Si bien se trata de impulsar más el 

desarrollo de acciones beneficiosas para las mujeres, la preocupación es la igualdad entre 

hombre y mujer.

Indicar que para lograrlo se requiere de cambios profundos en la forma de pensar y actuar.

c) Explicación de 

procedimiento

- Duración: Dos (2) horas.

- Será grabada y también será registrada de manera escrita.

- Si  ubiera alguna pregunta antes de empezar.

d) Presentación de los 

participantes

Empezar por mis datos y luego de los demás:

- Nombre

- Actividades a que se dedica.

- Número de hijos.

l) Fin del evento
Eso es todo, agradezco sinceramente su participación, así como el apoyo de sus dirigentes. Se 

efectuará seguidamente una Encuesta.

- ¿Qué tan grave es el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres?

f) Ampliación del análisis de 

los principales problemas 

identificados

- Abordar uno a uno los problemas principales percibidos (c/u).

- ¿Tiene el TRC alguna intervención preventiva o correctiva que permitan poder afrontar los 

problemas?

- Desigualdad de acceso a los recursos productivos. Existe un menor acceso de las mujeres a 

la propiedad de la tierra, del capital productivos y del crédito.

III. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES (20 MINUTOS)

k) Los estudios han mostrado 

la fuerte asociación que 

existe entre pobreza y género.

- Desigualdad en las oportunidades para participar en la toma de decisiones. La baja 

presencia de las mujeres incide en la no inclusión de sus intereses específicos en las 

agendas políticas.

- Desigualdad para acceder al trabajo remunerado. Las mujeres tienen una menor tasa de 

participación laboral debido a las barreras que imponen las tareas domesticas y las pautas 

culturales que desincentivan el trabajo femenino.

- Las mujeres pobres tienen menores tasa de participación laboral debido a menor nivel de 

educación, mayor numero de hijos, menores posibil idades de contar con servicios de apoyo 

al trabajo domestico y las pocas alternativas de empleo.

- Desigual valoración económica y social de las tareas desempeñadas por las mujeres. Está a 

la base de los prejuicios sobre la falta de competencias de las mujeres para determinadas 

ocupaciones e influye en sus altas tasas de desempleo, e incide en los menores salarios que 

se obtienen en las ocupaciones femeninas.

e) Principales problemas 

identificados

- Principal problema percibido relacionado con la preocupación de lograr la igualdad entre 

el hombre y la mujer (c/u).

- ¿Por qué se da? Tratar de enfocarse al problema investigado.

i) Políticas públicas

¿Qué problemas perciben? Nota para el facilitador, en general están referidos a: Cómo el 

Estado favorece con normas y acciones su Autonomía económica, Autonomía física y su 

Autonomía en la toma de decisiones

j) Espacio público 

deliberarivo

¿Qué problemas perciben? Nota para el facilitador, en general están referidos a: Si  cuentan 

con facil idades para comunicarse y tener información dentro de la sociedad.

- Tratar que los problemas percibidos puedan tener un orden de importancia.

IV. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN (40 MINUTOS)

g) Gestión institucional

¿Qué problemas perciben? Nota para el facilitador, en general están referidos a: Liderazgo,  

Planes operativos, Alianzas estratégicas, Equipo de trabajo, Planes operativos, Monitoreo, 

Canales de comunicación formal.

h) Gestión empresarial
¿Qué problemas perciben? Nota para el facilitador, en general están referidos a: Manejo de 

recursos, Toma de decisiones, Participación de destinatarias/os
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ANEXO 7: Resultados de los grupos de enfoque 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE 

DE GÉNERO 

GRUPO 1: MUJERES 

I. INTRODUCCIÓN 

a) Presentación General 

Se realizó una introducción sencilla sobre la transversalización del enfoque de género, para 

lo cual se requirió el apoyo de una traductora e intérprete del quechua, ya que todas las 

mujeres de la comunidad hablan quechua y sólo algunas hablan y entienden castellano.  

De igual manera se les explicó el objetivo de esa reunión, el cual consistía en recabar 

información para realizar la investigación sobre la transversalización del enfoque de género 

y la gestión del TRC en la comunidad campesina de Vicos.   

b) Propósito 

Se explicó del propósito de la presente investigación, analizando la importancia del TRC y 

la igualdad de género con la finalidad de promover la participación igualitaria y equitativa 

de la mujer y del varón en sus actividades cotidianas, considerando cambios en el modo de 

pensar y actuar dando importancia el protagonismo y presencia de la mujer en el desarrollo 

de la comunidad.  

c) Explicación de procedimiento 

Se llevó a cabo este grupo de enfoque dirigido a las mujeres, considerando la 

confidencialidad y la libre opinión, explicándoles cada pregunta con la ayuda de los 

traductores/intérpretes y escuchando sus opiniones y puntos de vista de cada una de ellas. 

No se pudo registrar videos del grupo de enfoque porque así lo quisieron ellas, sólo se 

registraron fotografías. 
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Se recurrió al apoyo de facilitadores quechua hablantes, lo cual viabilizó y facilitó el trabajo 

en grupo. 

d) Presentación de las participantes 

N° NOMBRES 
ACTIVIDADES A LAS QUE 

SE DEDICA 

NUMERO 

DE HIJOS 
- EDAD 

1 - Lucy Vega Aquino - Alimentación y bebidas / Tejido 4 44 

2 - María Sánchez Lázaro - Alimentación y bebidas 9 62 

3 - Margarita Lliuya Salas - Tejido / Cocina 3 58 

4 - Norma Sánchez - Tejido 1 39 

5 - Mayeli Tadeo Vega - Ayudante 0 17 

 

II. PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES. 

e) Principales problemas identificados 

Principal problema percibido relacionado con la preocupación de lograr igualdad 

entre hombre y mujer c/u. 

Identificaron como principal problema es el machismo. 

También consideraron el consumo de bebidas alcohólicas. 

No tienen participación en las decisiones del TRC. 

¿Qué tan grave es el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres? 

Refieren que no es tan grave, porque a través del TRC han aceptado la participación de la 

mujer, pero creen que no se les considera importante a pesar que ellas realizan más cosas 

que el varón (cocinan, lavan, pastorean a sus animales, atienden a los turistas, etc.). 

¿Por qué se da? 

Refieren que el machismo se da porque es costumbre en su comunidad que el varón disponga 

de los asuntos de la familia y que la mujer acate las decisiones tomados por ellos. 
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También identificaron que el problema del machismo se da en el caso cuando consumen 

bebidas alcohólicas, sobre todo en las fiestas de la comunidad.  

Así mismo refieren que cuando se desarrolla el TRC en su comunidad, los varones no les 

rinden cuentas a ellas y desconocen los ingresos económicos que les reporta el TRC. 

La poca intervención del estado, hace que ellos no tengan conocimiento de la importancia 

de la mujer en el desarrollo de su comunidad, sólo hay intervención del estado en temas de 

infraestructura (construcción de canales de irrigación, de una posta médica, de los colegios, 

etc.). 

Refieren que a través del desarrollo del TRC se les ha dado importancia de su participación. 

Tratar que los problemas percibidos puedan tener un orden de importancia. 

Identificaron como principal problema es el machismo. 

También consideraron el consumo de bebidas alcohólicas. 

No tienen participación en las decisiones del TRC. 

III. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES 

f) Ampliación del análisis de los principales problemas identificados. 

Abordar uno a uno los problemas principales percibidos c/u. 

El machismo: 

Refieren que el machismo se da porque es costumbre en su comunidad que el varón disponga 

de los asuntos de la familia y que la mujer acate las decisiones tomados por ellos. No les 

consultan absolutamente nada de las cosas que van a hacer en bien de sus hijos, de su familia, 

de su casa, de sus pertenencias, de sus animales, de su comunidad, etc. 
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Refieren además que cuando van a las reuniones de su comunidad a pesar que ellas tienen 

voz y voto, al final hacen los que ellos dicen. 

Consumo de bebidas alcohólicas: 

Identificaron que el problema del machismo se da en el caso cuando consumen bebidas 

alcohólicas, sobre todo en las fiestas de la comunidad. Ellos se vuelven agresivos, quieren 

demostrar que ellos son más fuertes, quieren que se haga lo que ellos quieren, y a veces no 

dejan que las mujeres participen de las fiestas de la comunidad.  

No tienen participación en las decisiones del TRC: 

Manifiestan que no les consultan sobre las fechas que desarrollarán TRC con los turistas, ni 

la cantidad de personas que vendrán a su comunidad y que tienen que estar siempre 

dispuestas a la programación de ellos. 

Refieren que cuando se desarrolla el TRC en su comunidad, los varones no les rinden cuentas 

a ellas y desconocen los ingresos económicos que les reporta el TRC y eso les hace sentir 

mal, porque piensan que ellas trabajan más que ellos porque tienen que cocinar (preparar los 

alimentos, lavar los servicios, hornear, etc.), tienen que atender a los turistas (lavar ropa de 

cama, tender camas, limpiar habitaciones, etc.), tienen que realizar sus actividades cotidianas 

(pastorear a sus animales, sembrar, cosechar, etc.). 

¿Tiene el TRC alguna intervención preventiva o correctiva que permitan poder 

afrontar los problemas? 

Refieren que a través del desarrollo del TRC se les ha dado importancia de su participación 

en el desarrollo de su comunidad, pero la intervención es poca casi nula, es decir no tienen 

muchas charlas sobre el tema. 
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La poca intervención del estado, hace que ellos no tengan conocimiento de la importancia 

de la mujer en el desarrollo de su comunidad, sólo hay intervención del estado en temas de 

infraestructura que tiene que ver con la participación de varón (construcción de canales de 

irrigación, de una posta médica, de los colegios, etc.). 

IV. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS RESPECTO A LA 

INVESTIGACIÓN 

g) Gestión Institucional 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

h) Gestión empresarial 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

i) Políticas públicas 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

j) Espacio Público deliberativo 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

V. TEMA: GENERO Y POBREZA 

k) Los estudios han mostrado la fuerte asociación que existe entre pobreza y género 

Desigualdad de acceso a los recursos productivos. Existe un menor acceso de las 

mujeres a la propiedad de la tierra, del capital productivo y del crédito. 

Refieren que son normas de la comunidad, donde el varón es el jefe de familia y a el se le 

entrega su parcela de tierra para que sea productivo. Por lo tanto, no tienen acceso a la 

propiedad de la tierra, ni del capital productivo, ni mucho menos del crédito. 
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Desigualdad en las oportunidades para participar en la toma de decisiones. La baja 

presencia de las mujeres incide en la no inclusión de sus intereses específicos en las 

agendas políticas. 

Refieren que en las reuniones de la comunidad ellas tienen voz y voto, pero al final se hace 

lo que ellos dicen. 

De acuerdo al registro de la Asociación de Turismo Rural Comunitario, Cuyaki Wayi Vicos, 

el 40% son mujeres por lo que no se considera que su presencia es baja, sumado a ello, las 

mujeres trabajan más que los hombres cuando desarrollan el TRC, y los lineamientos de este 

programa nacional es la inclusión de las comunidades campesinas en el desarrollo de su 

comunidad para mejorar su calidad de vida y se recalca la importancia de la participación de 

la mujer. 

Así mismo en la Agenda 30, se considera el protagonismo de la mujer y su importancia de 

su participación en el desarrollo de su comunidad. 

Desigualdad para acceder a trabajo remunerado. Las mujeres tienen una menor tasa 

de participación laboral debido a las barreras que imponen las tareas domésticas y las 

pautas culturales que desincentivan el trabajo femenino. 

Refieren que no tienen acceso al trabajo remunerado, porque simplemente la mayoría de 

ellas no han ido al colegio y algunas otras solo estudiaron la primaria y otras no terminaron 

la primaria. 

Sumado a ello, la mujer se dedica a la casa, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus chacras, 

al cuidado de sus animales y no tienen la oportunidad de tener un trabajo remunerado. Porque 

de acuerdo con las tradiciones la mujer es para la casa y el varón para la calle. 
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Desigual valoración económica y social de las tareas desempeñadas por las mujeres. 

Está a la base de los prejuicios sobre la falta de competencias de las mujeres para 

determinadas ocupaciones e influye en sus altas tasas de desempleo, e incide en los 

menores salarios que se obtienen en las ocupaciones femeninas. 

Refieren que no tienen posibilidades de desarrollarse en su comunidad, porque su tradición 

es radical donde la mujer está hecha para la casa y no para otras actividades que permita 

desarrollarse como persona dentro de su comunidad. 

Las mujeres pobres tienen menos tasas de participación laboral debido a menor nivel 

de educación, mayor número de hijos, menores posibilidades de contar con servicios 

de apoyo al trabajo doméstico y las pocas alternativas de empleo. 

Coinciden que no tienen participación porque la mayoría de ellas no han ido al colegio y 

algunas otras apenas solo estudiaron la primaria y otras no terminaron la primaria. 

Sumado a ello el número de hijos es limitante para determinar su participación laboral en 

cualquier ámbito ya que una de las entrevistadas refiere que tiene 9 hijos, otra 4 y otra 3, 

inclusive hay una madre soltera que tiene 1 hijo 

l) Fin del evento 

Aplicación de la Encuesta: 

Se aplicó la encuesta, las mujeres se mostraron muy colaborativas. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE 

DE GÉNERO 

GRUPO 2: VARONES 

I. INTRODUCCIÓN 

a) Presentación General 

Se realizó una introducción sencilla sobre la transversalización del enfoque de género, para 

lo cual se requirió el apoyo de una traductora e intérprete del quechua, ya que todos los 

varones de la comunidad hablan quechua y sólo algunos hablan y entienden castellano. 

De igual manera se les explicó el objetivo de esa reunión, el cual consistía en recabar 

información para realizar la investigación sobre la transversalización del enfoque de género 

y la gestión del TRC en la comunidad campesina de Vicos. 

b) Propósito 

Se explicó del propósito de la presente investigación, analizando la importancia del TRC y 

la igualdad de género con la finalidad de promover la participación igualitaria y equitativa 

de la mujer y del varón en sus actividades cotidianas, considerando cambios en el modo de 

pensar y actuar dando importancia el protagonismo y presencia de la mujer en el desarrollo 

de la comunidad. 

c) Explicación de procedimiento 

Se llevó a cabo este grupo de enfoque dirigido a los varones, considerando la 

confidencialidad y la libre opinión, explicándoles cada pregunta con la ayuda de los 

traductores/intérpretes y escuchando sus opiniones y puntos de vista de cada una de ellas. 

No se pudo registrar videos del grupo de enfoque porque así lo manifestaron ellos, sólo se 

registraron fotografías. 
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Se recurrió al apoyo de facilitadores quechua hablantes, lo cual viabilizó y facilitó el trabajo 

en grupo. 

d) Presentación de las participantes 

N° NOMBRES 
ACTIVIDADES A LAS 

QUE SE DEDICA 

NUMERO 

DE HIJOS 
EDAD 

1 - Pablo Tadeo Cilio - Hospedaje 4 48 

2 - Julián Evaristo - Hospedaje 9 62 

3 - Julio Evaristo Pascual - Hospedaje 3 58 

4 - Eugenio Dextre Leiva - Hospedaje 11 56 

5 - Manuel Peña Urbano - Artesanía 6 62 

 

II. PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES. 

e) Principales problemas identificados 

Principal problema percibido relacionado con la preocupación de lograr igualdad 

entre hombre y mujer c/u. 

Desconocimiento del tema 

¿Qué tan grave es el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres? 

Refieren que es regular, pero piensan que el desarrollo del TRC les ha ayudado a dar 

importancia de la participación de la mujer, porque sin ellas no se podría prestar el servicio 

del TRC en su comunidad. 

¿Por qué se da? 

Refieren que se da porque la fuerza de trabajo de ambos es diferente. 

Consideran que ellas son más débiles y ellos son más fuertes 

Tratar que los problemas percibidos puedan tener un orden de importancia. 
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III. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS GENERALES 

f) Ampliación del análisis de los principales problemas identificados 

Abordar uno a uno los problemas principales percibidos c/u. 

¿Tiene el TRC alguna intervención preventiva o correctiva que permitan poder 

afrontar los problemas? 

Refieren que a través del desarrollo del TRC se les ha dado importancia de la participación 

de la mujer en el desarrollo de su comunidad, pero la intervención es poca casi nula, es decir 

no tienen muchas charlas sobre el tema. 

La poca intervención del estado, hace que ellos no tengan conocimiento de la importancia 

de la mujer en el desarrollo de su comunidad, sólo hay intervención del estado en temas de 

infraestructura que tiene que ver con la participación de varón (construcción de canales de 

irrigación, de una posta médica, de los colegios, etc.). 

IV. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS RESPECTO A LA 

INVESTIGACIÓN 

g) Gestión Institucional 

Refieren que desconocen del tema, porque tienen poca participación en la toma de 

decisiones. 

Indican que les falta mucha comunicación y equipo de trabajo. 

h) Gestión empresarial 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

Indican que ellos toman y manejan las decisiones de la comunidad y del TRC.  

i) Políticas públicas 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

Precisan que les favorecen con leyes, pero no tienen apoyo económico. 
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j) Espacio Público deliberativo 

Refieren que desconocen del tema, porque no tienen participación en la toma de decisiones. 

La comunicación que ellos utilizan no es efectiva, por eso no tienen muchos visitantes. 

V. TEMA: GENERO Y POBREZA 

k) Los estudios han mostrado la fuerte asociación que existe entre pobreza y género 

Desigualdad de acceso a los recursos productivos. Existe un menor acceso de las 

mujeres a la propiedad de la tierra, del capital productivo y del crédito. 

Refieren que son normas de la comunidad, donde el varón es el jefe de familia y a el se le 

entrega su parcela de tierra para que sea productivo. Por lo tanto, no tienen acceso a la 

propiedad de la tierra, ni del capital productivo, ni mucho menos del crédito. 

Desigualdad en las oportunidades para participar en la toma de decisiones. La baja 

presencia de las mujeres incide en la no inclusión de sus intereses específicos en las 

agendas políticas. 

No opinaron nada. 

Desigualdad para acceder a trabajo remunerado. Las mujeres tienen una menor tasa 

de participación laboral debido a las barreras que imponen las tareas domésticas y las 

pautas culturales que desincentivan el trabajo femenino. 

Refieren que la mujer se dedica a la casa, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus chacras, 

al cuidado de sus animales y no tienen la oportunidad de tener un trabajo remunerado. Porque 

de acuerdo con las tradiciones la mujer es para la casa y el varón para la calle. 

Desigual valoración económica y social de las tareas desempeñadas por las mujeres. 

Está a la base de los prejuicios sobre la falta de competencias de las mujeres para 

determinadas ocupaciones e influye en sus altas tasas de desempleo, e incide en los 

menores salarios que se obtienen en las ocupaciones femeninas. 
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Refieren que no tienen posibilidades de desarrollarse en su comunidad, porque su tradición 

es radical donde la mujer está hecha para la casa y no para otras actividades que permita 

desarrollarse como persona dentro de su comunidad. 

Las mujeres pobres tienen menos tasas de participación laboral debido a menor nivel 

de educación, mayor número de hijos, menores posibilidades de contar con servicios 

de apoyo al trabajo doméstico y las pocas alternativas de empleo. 

Coinciden que no tienen participación porque la mayoría de ellas no han ido al colegio y 

algunas otras apenas solo estudiaron la primaria y otras no terminaron la primaria. 

l) Fin del evento 

Aplicación de la Encuesta: 

Se aplicó la encuesta. 
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ANEXO 8: Formato utilizado para el cuestionario 

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y 
MONITOREO - TRC – VICOS 

 
CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 604 – SECRETO 

ESTADÍSTICO 
 

LEER: “Agradeceré su colaboración de la Encuesta desarrollada para el Postgrado de la UNASAM, 
orientada a examinar el beneficio igualitario de hombres y mujeres en el Turismo Rural Comunitario, 
todas las preguntas se refieren a lo que Ud. percibe en el emprendimiento”. 

 

PRIMERA SECCIÓN: DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

        

SEXO Masculino o Femenino o N° hijos  

ESTADO CIVIL Soltero (a) o Casado (a) o Viudo (a) o 

EDAD   Cargo en empresa      

EDUC. Ninguna o Primaria o Secundaria o Superior o

CUIDADO DE HIJOS A cargo de la madre o A cargo del padre o Al cuidado de ambos o

         

SEGUNDA SECCIÓN: AUTONOMÍA ECONÓMICA 1/ 

   

 Si No 

- ¿Recibe igual trato que las demás personas de la organización? o o

- ¿Tiene libertad para participar para decidir sobre aspectos económicos? o o

- ¿Tiene derecho a obtener préstamos por su cuenta? o o

- ¿Tiene seguro en caso de enfermedad? o o

- ¿Tiene seguro para poder jubilarse? o o

      

TERCERA SECCIÓN: AUTONOMÍA FÍSICA 1/ 

   

 Si No 

- ¿Ha tenido o tiene acoso sexual en el trabajo comunitario? o o

- ¿Siente que sufre o ha sufrido violencia física en el trabajo comunitario? o o

- ¿Siente que por ser varón o mujer se discrimina en el trabajo comunitario? o o

- ¿Siente que tiene libertad para poder realizar su trabajo comunitario? o o

- ¿Considera que la comunidad protege a sus integrantes? o o

    

CUARTA SECCIÓN: AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 1/ 

   

 Si No 

- ¿Ejerce libremente su derecho a o votar en las elecciones de su organización? o o

- ¿Ud. ejerce o ha ejercido cargos en su trabajo comunitario? o o

- ¿Considera que tiene oportunidad para representar a su organización? o o

- ¿Estaría dispuesto (a) a asumir cargos de responsabilidad en su organización?  o o

- ¿Es su participación importante al momento de tomar decisiones en su organización o o
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QUINTA SECCIÓN: ESPACIO PÚBLICO DELIBERATIVO 1/ 

   

 Si No 

- ¿En su organización tiene amplias posibilidades para expresar lo que 
piensa? 

o o

- ¿Las relaciones entre los que participan y no participan en el TRC es 
buena? 

o o

- ¿Para superar problemas en la comunidad, se reúnen y lo discuten? o o

- ¿El TRC de su comunidad, se relaciona o se comunica con otros TRC?  o o

- ¿Conoce cómo se vienen desarrollando otros TRC en la Región y en el 
Perú? 

o o

- ¿Sus dirigentes le informan cómo van otros TRC? o o

- ¿Para que sea informado se utilizan medios escritos? o o

- ¿Para ser informado se utilizan las reuniones cada cierto tiempo? 
o o

- ¿Considera que es necesario que el TRC deba implementar acciones para 
que se pueda facilitar la igualdad entre hombres y mujeres? 

o o

SEXTA SECCIÓN: NIVEL DE SATISFACCIÓN 

    

 Baja Media Alta 

- ¿Qué tan satisfecho (a) está con respecto a lo que hace 
el TRC para lograr la igualdad entre hombres y mujeres? o o o

- ¿Qué tan satisfecho (a) está con respecto a lo que hace 
el gobierno para lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres? 

o o o

- En general, ¿qué tan satisfecho (a) está con respecto a 
los logros que ha tenido el TRC para mejorar las 
condiciones de vida en su hogar? 

o o o

Hace cuánto tiempo perteneces a la Asociación Cuyaki Wayi-Vicos_______ oAños.       oMeses. 

 

Qué tiempo le dedicas a las actividades que te puedan reportar ingresos:  

_______ horas o, días o  oA la semana  oAl mes oAl año. 

Otro período de tiempo: ________________ 

 

Qué otras actividades efectúan para generar ingresos para Ud. o su familia: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 9: Formato para el análisis de la autonomía económica 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMA NACIONAL REALIDAD ENCONTRADA EN TRC - VICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

CONVERGENCIA ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA
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ANEXO 10: Formato para el análisis de la autonomía física 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMA NACIONAL REALIDAD ENCONTRADA EN TRC - VICOS

CONVERGENCIA ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

AUTONOMÍA FÍSICA

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales
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ANEXO 11: Formato para el análisis de la autonomía en la toma de decisiones 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMA NACIONAL REALIDAD ENCONTRADA EN TRC - VICOS

CONVERGENCIA ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales
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ANEXO 12: Formato para el análisis de las redes de comunicación e información 

 

CRITERIO ESPERADO REALIDAD ENCONTRADA EN TRC - VICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"

ESCUELA DE POSTGRADO: Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

CONVERGENCIA DE CRITERIOS RESPECTO A COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

REDES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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ANEXO 13: Mujeres y varones: Diferencias de evaluación de los indicadores 

 

Recuento
% del N total 

de subtabla
Recuento

% del N total 

de subtabla

NO 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

SI 7 100,00% 12 100,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 3 42,86% 2 16,67% 26,19%

SI 4 57,14% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 7 100,00% 5 41,67% 58,33%

SI 0 0,00% 7 58,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

SI 7 100,00% 12 100,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 7 100,00% 12 100,00% 0,00%

SI 0 0,00% 0 0,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

SI 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

NO 7 100,00% 12 100,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

SI 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

NO 7 100,00% 12 100,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

SI 0 0,00% 2 16,67% (16,67% )

NO 7 100,00% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 0 0,00% 3 25,00% (25,00% )

SI 7 100,00% 9 75,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 3 42,86% 5 41,67% 1,19%

SI 4 57,14% 7 58,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 2 28,57% 3 25,00% 3,57%

SI 5 71,43% 9 75,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 6 85,71% 3 25,00% 60,71%

SI 1 14,29% 9 75,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 2 28,57% 0 0,00% 28,57%

SI 5 71,43% 12 100,00%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 4 57,14% 2 16,67% 40,48%

SI 3 42,86% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 2 28,57% 2 16,67% 11,90%

SI 5 71,43% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 0 0,00% 2 16,67% (16,67% )

SI 7 100,00% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 2 28,57% 5 41,67% (13,10% )

SI 5 71,43% 7 58,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 1 14,29% 1 8,33% 5,95%

SI 6 85,71% 11 91,67%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 4 57,14% 4 33,33% 23,81%

SI 3 42,86% 8 66,67%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 4 57,14% 2 16,67% 40,48%

SI 3 42,86% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 4 57,14% 5 41,67% 15,48%

SI 3 42,86% 7 58,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 3 42,86% 5 41,67% 1,19%

SI 4 57,14% 7 58,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 0 0,00% 2 16,67% (16,67% )

SI 7 100,00% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

NO 3 42,86% 2 16,67% 26,19%

SI 4 57,14% 10 83,33%

Subtotal 7 100,00% 12 100,00%

A
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n

ó
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¿Recibe igual trato que las demás personas de 

la organización?

¿Tiene libertad para participar y decidir sobre 

aspectos económicos?

¿Tiene derecho a obtener préstamos por su 

cuenta?

¿Tiene seguro en caso de enfermedad?

¿Tiene seguro para poder jubilarse?

Indicador

A = Mujeres B = Varones
Diferencia

A - B 1/

1/ De ser un valor positivo, la divergencia la origina la mujer, de ser negativo la divergencia la origina e varón.

E
sp
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s 
p

ú
b

li
co

s 
d

el
ib

er
at

iv
o

s

¿En su organización tiene amplias 

posibilidades para expresar lo que piensa?

¿Las relaciones entre los que participan y no 

participan en el TRC es buena?

¿Para superar problemas en la comunidad, se 

reúnen y lo discuten?

¿El TRC de su comunidad, se relaciona o se 

comunica con otros TRC?

¿Considera que es necesario que el TRC deba 

implementar acciones para que se pueda 

facilitar la igualdad entre hombres y mujeres?

¿Conoce cómo se vienen desarrollando otros 

TRC en la Región y en el Perú?

¿Sus dirigentes le informan cómo van otros 

TRC?

¿Para que sea informado se utilizan medios 

escritos?

¿Para ser informado se utilizan las reuniones 

cada cierto tiempo?

A
u
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n

o
m
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 f
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a
A

u
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n
o

m
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n
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a
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o

m
a

 d
e 

d
ec

is
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n
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¿Ejerce libremente su derecho a o votar en las 

elecciones de su organización?

¿Ud. ejerce o ha ejercido cargos en su trabajo 

comunitario?

¿Considera que tiene oportunidad para 

representar a su organización?

¿Estaría dispuesto (a) a asumir cargos de 

responsabilidad en su organización?

¿Es su participación importante al momento de 

tomar decisiones en su organización

¿Ha tenido o tiene acoso sexual en el trabajo 

comunitario?

¿Siente que sufre o ha sufrido violencia física 

en el trabajo comunitario?

¿Siente que por ser varón o mujer se discrimina 

en el trabajo comunitario?

¿Siente que tiene libertad para poder realizar su 

trabajo comunitario?

¿Considera que la comunidad protege a sus 

integrantes?
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ANEXO 14: Mapeo de niveles de logro en la transversalización de género 

 

Calificación 

positiva
Nivel de logro

Calificación 

positiva
Nivel de logro

Calificación 

positiva
Nivel de logro

59,09% Básico  -.-  -.-  -.-  -.-

 Liderazgo 66,67% Intermedio  -.-  -.-  -.-  -.-

 Equipo de trabajo 75,00% Intermedio  -.-  -.-  -.-  -.-

 Planes operativos 25,00% Incipiente  -.-  -.-  -.-  -.-

 Monitoreo 62,50% Intermedio  -.-  -.-  -.-  -.-

Alianzas estratégicas 100,00% Avanzado  -.-  -.-  -.-  -.-

Canales de comunicación formal 25,00% Incipiente  -.-  -.-  -.-  -.-

GESTIÓN EMPRESARIAL 58,33% Básico  -.-  -.-  -.-  -.-

Manejo de recursos 75,00% Intermedio  -.-  -.-  -.-  -.-

Toma de decisiones 25,00% Incipiente  -.-  -.-  -.-  -.-

Participación de destinatarias/os 75,00% Intermedio  -.-  -.-  -.-  -.-

AUTONOMÍA ECONÓMICA 62,11% Intermedio 51,43% Básico 68,33% Intermedio

¿Recibe igual trato que las demás personas de la 

organización?
100,00% Avanzado 100,00% Avanzado 100,00% Avanzado

¿Tiene libertad para participar y decidir sobre 

aspectos económicos?
73,68% Intermedio 57,14% Básico 83,33% Avanzado

¿Tiene derecho a obtener préstamos por su cuenta? 36,84% Básico 0,00% Incipiente 58,33% Básico

¿Tiene seguro en caso de enfermedad? 100,00% Avanzado 100,00% Avanzado 100,00% Avanzado

¿Tiene seguro para poder jubilarse? 0,00% Incipiente 0,00% Incipiente 0,00% Incipiente

AUTONOMÍA FÍSICA 86,32% Avanzado 91,43% Avanzado 83,33% Avanzado

¿Ha tenido o tiene acoso sexual en el trabajo 

comunitario?
100,00% Avanzado 100,00% Avanzado 100,00% Avanzado

¿Siente que sufre o ha sufrido violencia física en el 

trabajo comunitario?
100,00% Avanzado 100,00% Avanzado 100,00% Avanzado

¿Siente que por ser varón o mujer se discrimina en el 

trabajo comunitario?
89,47% Avanzado 100,00% Avanzado 83,33% Avanzado

¿Siente que tiene libertad para poder realizar su 

trabajo comunitario?
84,21% Avanzado 100,00% Avanzado 75,00% Intermedio

¿Considera que la comunidad protege a sus 

integrantes?
57,89% Básico 57,14% Básico 58,33% Básico

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 72,63% Intermedio 54,29% Básico 83,33% Avanzado

¿Ejerce libremente su derecho a o votar en las 

elecciones de su organización?
73,68% Intermedio 71,43% Intermedio 75,00% Intermedio

¿Ud. ejerce o ha ejercido cargos en su trabajo 

comunitario?
52,63% Básico 14,29% Incipiente 75,00% Intermedio

¿Considera que tiene oportunidad para representar a 

su organización?
89,47% Avanzado 71,43% Intermedio 100,00% Avanzado

¿Estaría dispuesto (a) a asumir cargos de 

responsabilidad en su organización?
68,42% Intermedio 42,86% Básico 83,33% Avanzado

¿Es su participación importante al momento de tomar 

decisiones en su organización
78,95% Intermedio 71,43% Intermedio 83,33% Avanzado

ESPACIOS PÚBLICOS DELIBERATIVOS 71,35% Intermedio 66,67% Intermedio 74,07% Intermedio

¿En su organización tiene amplias posibilidades para 

expresar lo que piensa?
89,47% Avanzado 100,00% Avanzado 83,33% Avanzado

¿Las relaciones entre los que participan y no 

participan en el TRC es buena?
63,16% Intermedio 71,43% Intermedio 58,33% Básico

¿Para superar problemas en la comunidad, se reúnen 

y lo discuten?
89,47% Avanzado 85,71% Avanzado 91,67% Avanzado

¿El TRC de su comunidad, se relaciona o se 

comunica con otros TRC?
57,89% Básico 42,86% Básico 66,67% Intermedio

¿Conoce cómo se vienen desarrollando otros TRC 

en la Región y en el Perú?
68,42% Intermedio 42,86% Básico 83,33% Avanzado

¿Sus dirigentes le informan cómo van otros TRC? 52,63% Básico 42,86% Básico 58,33% Básico

¿Para que sea informado se utilizan medios escritos? 57,89% Básico 57,14% Básico 58,33% Básico

¿Para ser informado se utilizan las reuniones cada 

cierto tiempo?
89,47% Avanzado 100,00% Avanzado 83,33% Avanzado

¿Considera que es necesario que el TRC deba 

implementar acciones para que se pueda facilitar la 

igualdad entre hombres y mujeres?

73,68% Intermedio 57,14% Básico 83,33% Avanzado

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Mujer y varón Mujer Varón

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

MAPEO DE LOS NIVELES DE LOGRO EN LAS DISTINTAS DIMENSIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

Dimensión / Indicador
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