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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue establecer el nivel de participación de la mujer 

bajo un enfoque de equidad de género en la conservación de pastos de la sub cuenca 

del río Quillcay ubicado en el distrito de Huaraz, Áncash, en el 2018. La 

investigación es cuantitativa y descriptiva, para recopilar los datos se aplicó el 

cuestionario que permitió conocer la participación de la mujer en la conservación 

de pastizales a nivel nominal, consultivo, propositivo y en la toma de decisiones,    

conocer las prácticas y roles culturales de la mujer en la conservación de pastizales. 

La muestra estuvo conformada por 48 mujeres. Los valores-p en todas las pruebas 

de hipótesis arrojan valores mayores a 0.05, lo que permite aceptar las hipótesis 

nulas, las cuales señalan que la mujer no participa en las actividades comunales de 

preservación de pastos naturales. 

Palabras Clave: Equidad de género, participación de la mujer, conservación de 

pastizales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to establish the level of women's participation under 

a gender equity approach in the conservation of pastures in the Quillcay river sub-

basin located in the district of Huaraz, Áncash, in 2018. The research is quantitative. 

and descriptive, to collect the data, the questionnaire was applied, which allowed 

us to know the participation of women in the conservation of grasslands at a 

nominal, consultative, proactive level and in decision-making and to know the 

practices and cultural roles of women in conservation of grasslands. The sample 

consisted of 48 women. The p-values in all the hypothesis tests show values greater 

than 0.05, which allows us to accept the null hypotheses, which indicate that the 

woman does not participate in communal activities for the preservation of natural 

pastures. 

Keywords: gender equity, women's participation, grassland conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación de las mujeres en el cuidado y preservación de los pastizales en las 

subcuencas andinas es de vital importancia, puesto que ellas contribuyen a su 

sostenibilidad y al desarrollo de las actividades culturales y productivas ligadas a 

esos ecosistemas. La participación femenina en la preservación de los pastizales, de 

acuerdo a la literatura científica, se da desde el enfoque nominal, consultivo,  

propositivo y toma de decisiones. En las últimas décadas, los desafíos ligados a la 

sostenibilidad de los recursos naturales están ganando atención a nivel global, sin 

embargo, en el Perú y en la zona objeto del presente estudio, los problemas 

relacionados a los pastizales recién están empezando a ser vistos como importantes; 

iniciándose algunas actividades que tienden a mejorar el uso de estos espacios. 

El presente estudio mide la intervención de las mujeres en el cuidado de los 

pastizales de la subcuenca del río Quillcay, ubicado en el distrito de Independencia. 

Para lograr este propósito se empleó una metodología de alcance descriptivo y de 

diseño no experimental, apoyándose en un instrumento de investigación 

cuantitativa como es el cuestionario de respuestas preestablecidas.  

Los resultados hallados indican que la intervención de las mujeres en el cuidado de 

los pastizales es mínima, lo que se explica fundamentalmente por los roles sociales 

asignados a la mujer en las localidades objeto de la presente investigación.  

Como corresponde a un trabajo de postgrado, este reporte está estructurado en 

capítulos. El capítulo I, titulado el Problema de Investigación, incluye la 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, la delimitación y los 

aspectos éticos de la investigación. 
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El capítulo II, titulado Marco Teórico, está referido a los antecedentes recientes de 

investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos, la formulación 

de hipótesis, la definición y operacionalización de las variables. La investigación 

enfatizo la conservación de los pastos en la quebrada Quillcay desde la perspectiva 

del enfoque de equidad de género. 

En el capítulo III, titulado Metodología, se aborda el tipo de estudio, el diseño de 

investigación, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos; asimismo, nos detenemos en las técnicas de análisis. 

El capítulo IV, titulado Resultados, presenta los resultados cuantitativos, las 

pruebas de hipótesis y la discusión de los resultados.  

Finalmente, se comparten las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

resultados de esta tesis.
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I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento y formulación del problema  

Un aspecto importante que se debe considerar al contextualizar la 

conservación de los pastizales son los glaciares. Estos constituyen importantes 

fuentes de agua para la ejecución de las labores productivas: ganadería, agricultura, 

generación hidroeléctrica y actividades turísticas; así como la conservación de la 

biodiversidad. 

La cuenca del río Santa es considerada como la más representativa en la 

región Áncash, pues en ella se ubican importantes zonas naturales protegidas (como 

el Parque Nacional Huascarán). En la parte alta y media de esta cuenca se halla el 

valle conocido como el Callejón de Huaylas, cercado por dos cadenas de montañas: 

la cordillera Blanca y la cordillera Negra. Dentro de su geomorfología se ubican 

quebradas, mesetas, áreas glaciares y peri glaciares.  

Esta investigación se ejecutó en la subcuenca Quillcay, formada por los 

nevados Ranrapalca (6162 m.s.n.m.), Ocshapalca (5888 m.s.n.m.) y Vallunaraju 

(5686 m.s.n.m.), ubicados en el piso altitudinal de la puna occidental, cuyas aguas 

discurren hasta el océano Pacífico. Estos nevados están considerados como una 

fuente natural de enorme relevancia, permitiendo el almacenamiento de agua y la 

existencia de abundantes pastizales. 

Las poblaciones asentadas a lo largo de la subcuenca Quillcay se han 

organizado a través de comités de usuarios de pastizales. En la sub cuenca Quillcay 

“existen pequeños y medianos ganaderos que usufructúan los pastos naturales en 

forma organizada y que tienen el reconocimiento de la administración del Parque. 
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Estos se encuentran organizados en el Comité de Usuarios de Pastos Naturales de 

la Quebrada Llaca” (Mallqui, 2016, p. 9).  

Los pastos naturales son usados a través del pastoreo de herbívoros de 

crianza; actividad pecuaria ejecutada por las familias. La emigración constante de 

las poblaciones rurales a las ciudades, los nuevos estilos de vida y los procesos de 

urbanización de los espacios rurales, influyen negativamente en la conservación y 

recuperación de los pastizales. Además, el cambio climático viene alterando los 

ecosistemas de montaña. En la actualidad se observa una serie de factores que hacen 

peligrar la subsistencia y recuperación de los pastizales de la cuenca como son: la 

alteración de la precipitación pluvial, el aumento de la temperatura, la 

contaminación por residuos sólidos, la construcción de viviendas y carreteras, y el 

sobrepastoreo.  

En el Perú y en Ancash, las investigaciones referidas a la conservación de 

los pastizales son escasas; así mismo, no se ha profundizado en esta problemática 

bajo un enfoque de equidad de género, es decir, no se ha determinado si la 

participación femenina es equitativa o no. 

1. 1.1. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cómo se manifiestan las relaciones de equidad de género en la 

conservación de pastizales en los comités de usuarios de pastos en la subcuenca 

Quillcay distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 2018? 

Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de intervención de la mujer en el comité de usuarios de 

pastizales de la sub cuenca Quillcay? 
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- ¿Cuáles son las prácticas culturales que desarrolla la mujer para conservar 

los pastizales en la sub cuenca Quillcay? 

- ¿Cuáles son los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana 

para la conservación de pastizales en la sub cuenca Quillcay? 

 1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Describir las relaciones de equidad de género mujer en la conservación de 

pastizales en el comité de usuarios del pasto en la subcuenca Quillcay, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz al 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar los niveles de participación de las mujeres en el comité de 

usuarios de pastos de la sub cuenca Quillcay. 

- Establecer las prácticas culturales que desarrolla la mujer para conservar 

los pastizales en la sub cuenca Quillcay. 

- Señalar los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana para la 

conservación de pastizales en la sub cuenca Quillcay. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación práctica 

El ámbito rural andino se caracteriza por una activa participación de la mujer 

en las prácticas productivas y domésticas; sin embargo, los roles femeninos en la 

conservación de los pastizales no están claramente definidos. El aporte de la mujer 

en las actividades de pastoreo es fundamental para un mejor cuidado de los 

pastizales.   
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1.3.2. Justificación teórico-académica 

El presente estudio permite diagnosticar la intervención de las mujeres en la 

preservación de pastos y comprender la problemática de la equidad de género en 

las poblaciones rurales. Así mismo, los resultados permitirán recomendar políticas 

tendientes a mejorar las habilidades de las mujeres ancashinas y convertirlas en 

agentes del desarrollo sostenible. De esta forma puede darse sustento a futuras 

investigación en áreas como el desarrollo sostenible, la conservación 

medioambiental y la equidad de género. 

1.3.3. Justificación metodológica 

El abordaje cuantitativo y no experimental de esta problemática social 

permite conocer con exactitud las características actuales del fenómeno, arrojando 

datos generalizables a la población de estudio. 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Delimitación espacial  

El estudio se limita geográficamente al estudio de las variables en la 

subcuenca Quillcay, distrito Independencia, provincia Huaraz en la Región Áncash.  

1.4.2. Delimitación temporal 

La elaboración y ejecución de la investigación fue realizada en el lapso de 

12 meses, según el reglamento de la Escuela de Postgrado de la UNASAM. 

1.4.3. Delimitación presupuestal 

Éste es un estudio autofinanciado. Cada una de las actividades y 

requerimientos de la investigación fue asumido por la autora del estudio.  
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1.5. Ética de la investigación 

Los principios éticos observados en cada etapa del proceso de elaboración 

del estudio están inspirados en la Declaración de Helsinki, la cual guía el 

comportamiento idóneo para actividades de investigación: 

• Principio de confidencialidad: no se han expuesto los datos personales de los 

participantes a terceros que no estén relacionados directamente con la 

investigación. 

• Principios de confiabilidad: los datos recopilados no sufrieron alteraciones, 

ya que fueron consignados tal cual fueron obtenidos. 

• Respeto a la persona humana: los participantes no fueron sometidos a 

valoraciones subjetivas de sus ideas o conductas.  

• Veracidad de la información y datos: los resultados de la tesis corresponden 

a la información recopilada en campo, sin sufrir sesgos ni manipulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1 A nivel internacional  

Cárdenas Rosado (2019) presenta la tesis titulada Caracterización de la 

agricultura familiar campesina para la producción ecológica [Tesis de maestría, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia]. El objetivo fue diseñar un sistema de 

clasificación de las unidades productivas de la agricultura familiar campesina 

conducidas por varones y mujeres basada en la Ley 3525 y la Norma Técnica 

Nacional del Sistema Participativo de Garantía SPG. La metodología fue desde el 

enfoque cualitativo, con diseño no experimental. La técnica empleada fue la 

encuesta y el instrumento un cuestionario de diseño propio. Se llegó a la conclusión 

de que la transición de la agricultura convencional hacia una agricultura 

agroecológica es sustentable con enfoque integral a la familia en el sistema 

productivo agroecológico con certificación ecológica nacional. Sin embargo, son 

las mujeres las que persisten en este proceso ya que la economía para las familias 

es insuficiente, provocando la migración interna como externa del país por parte del 

padre y de sus hijos mayores; quedando las mujeres solas responsables trabajando 

en la agricultura y cuidando los animales.  

Por otro lado, Mejía Arteaga (2018) realizó la Intervención promocional de 

la equidad de género en las aulas: Diseño de talleres para educadores y evaluación 

de los resultados en la Universidad Casa Grande [Tesis de maestría, Universidad 

de Casa Grande]. El objetivo fue que docentes varones y mujeres aprendan y 

apliquen las estrategias pedagógicas de promoción de la equidad de género en aula. 

Se empleó el método mixto, así como diversas técnicas: registro de desempeños, 
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observación participante, cuestionario inicial y final de conocimientos sobre el 

tema. Se tuvo como población censal a 20 docentes de ambos sexos. El resultado 

de la investigación es que subsisten ideas arraigadas con respecto a los papeles 

asumidos por varones y mujeres y que esta situación se presenta también en los 

estudiantes. El estudio invita a reflexionar sobre los papeles asumidos en la 

comunidad educativa con respecto a los estereotipos adscritos a hombres y mujeres, 

los cuales refuerzan los roles sexuales. 

Asimismo, Saavedra Meléndez (2018) ejecutó la tesis sobre la 

Reproducción de la desigualdad de género como efecto de la política urbano-

residencial subsidiaria. [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. El objetivo de la 

investigación fue analizar la política urbano residencial subsidiaria desde una 

perspectiva de género. Se empleó la metodología cualitativa (estudios de caso, 

entrevistas a profundidad, talleres de diálogo y grupos focales). El resultado 

manifiesta la carencia de un enfoque de género de la política de subsidios en cuanto 

al diseño de la vivienda y por falta de reconocimiento de la carga asignada a las 

mujeres. Entonces se recomienda incorporar en el desarrollo el enfoque de género 

de las políticas de vivienda y barrios. 

Torres Sánchez (2019) es autor del estudio sobre Los Derechos 

Fundamentales y su contribución a la equidad de género en el Derecho en el 

Ecuador [Tesis de maestría, Universidad Carlos III]. El objetivo de la investigación 

fue analizar el derecho ecuatoriano en las mujeres de forma endógena y exógena, 

con la finalidad de brindar una protección total. La metodología fue analítica 

descriptiva, histórica y comparativa. El estudio concluye que, para consolidar los 
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derechos de la mujer en relación con la meta de alcanzar la justicia, debe procurarse 

una dinámica de transformaciones permanentes. 

2.1.2 A nivel nacional 

Por su parte, Delgado (2018) presenta el informe de investigación titulado 

Pautas mínimas y de exigencia social para diseñar políticas públicas en género 

[Tesis doctoral, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. El objetivo fue evaluar la 

situación sociopolítica en la cual las mujeres se encuentren expectantes en 

referencia a lo que el Estado viene haciendo para tutelar sus derechos. Se empleó el 

método estadístico comparativo. El resultado determinó que el 70% de los 

encuestados consideran que la actual legislación sobre violencia en familias 

necesita de mayor severidad en las penas. La conclusión del estudio señala que si 

se desea vivir en una sociedad democrática, hay que abandonar todo diseño de 

políticas populistas y paternalistas. 

 Pavletich Meza (2015) efectuó el Análisis del Plan Nacional de igualdad 

de género: aporte desde la gerencia social para la mejora de las políticas de género 

[Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. El objetivo fue 

analizar el contenido del Plan Nacional de Igualdad de Género y evaluar las 

competencias que se asigna a los funcionarios responsables a cargo de los entes 

rectores. Él estudió empleó el método cualitativo desde dos unidades de análisis: 

las políticas vigentes de género y el desarrollo de estas políticas desde instituciones 

públicas y privadas. El resultado de la investigación determinó que el 60% de los 

encuestados indican que la discriminación por orientación sexual es un tipo de 

discriminación de género, ya que, si bien la discriminación por género afecta 
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mayoritariamente a las mujeres, ellas no constituyen la única población vulnerada 

por estas razones.  

Por otra parte, Vargas Huanca (2021) presenta la investigación sobre Los 

estereotipos de género y las expresiones discursivas de las y los docentes en las 

actividades dirigidas al estudiantado en tres colegios públicos de Lima Sur [Tesis 

de maestría, Universidad Nacional de San Marcos]. El objetivo del estudio fue 

explorar y comprender si las y los docentes reproducen estereotipos de género a 

través de sus expresiones discursivas en las actividades dirigidas al estudiantado de 

4.º, 5.º y 6.º grado del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Lima Sur. La metodología empleada fue cualitativa y exploratoria en una muestra 

de 284 estudiantes y 27 docentes de las I.E. Andrés Avelino Cáceres- San Juan de 

Miraflores, Fe y Alegría N°17- Villa el Salvador, y Fe y Alegría N°23- Villa María 

del Triunfo.  Como resultado se sostiene que el profesorado tiende a reproducir 

estereotipos de género a través de expresiones discursivas que van más allá de la 

comunicación oral, aunque en el discurso oficial rechaza la violencia contra la 

mujer. Se suele utilizar un lenguaje masculinizado que naturaliza la desigualdad 

entre hombres y mujeres, mientras que las mujeres están relegadas a actividades 

domésticas o vinculadas a su aspecto físico, para alcanzar una estética deseada por 

la sociedad.  

Ochoa Luna (2017) desarrollo el Estudio sobre la percepción de género en 

niños de primaria [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Agustín]. El 

objetivo fue estudiar la manera en que los niños de entre 10 y 13 años de edad 

perciben las relaciones de género. Se empleó una metodología mixta de diseño no 

experimental. Los resultados de la investigación muestran que los niños y niñas 



 

10 

perciben de distinta manera las relaciones de género, de forma íntimamente 

relacionada con el estereotipo tradicional de género: priman las divisiones laborales 

en base al sexo, se relaciona el éxito de los varones con sus actividades productivas 

y se asignan las tareas reproductivas a  las mujeres.  

2.1.3. A nivel local 

Abanto (2019) formuló el Programa de Igualdad de Género en alumnos de 

una IE pública, Nuevo Chimbote – 2018 [Tesis de maestría, Universidad César 

Vallejo]. La investigación tuvo como objetivo determinar los resultados de un 

programa de igualdad de género. El tipo de estudio fue aplicado y de diseño 

preexperimental. La población estuvo conformada por 54 alumnos del quinto grado 

de educación secundaria de la I.E. N.º 88336, Gastón Vidal Porturas, de la UGEL 

Santa. Los datos fueron recopilados a través del instrumento de Detección de 

Sexismo en Adolescentes (DSA). En la investigación se hizo uso del estadígrafo 

paramétrico T de Student, con un p-valor de 0.000, por lo que se aceptó la hipótesis 

alterna, concluyéndose que luego de aplicar el programa se redujo de manera 

significativa el sexismo. 

Quispe Eulogio (2016) analizó los Efectos del pre pastoreo de vacunos 

sobre la dieta de alpaca y ovino en pastizal natural [Tesis de maestría, Universidad 

Nacional Agraria La Molina]. El objetivo fue la evaluación del prepastoreo de 

vacunos sobre los compuestos botánicos, selección y química de la dieta de alpacas 

y ovinos. El proceso metodológico utilizó un diseño de bloques en área 

experimental para vacunos, ovinos y alpacas. El resultado mostró que el pastoreo 

conjunto de todas las especies mejora la composición de la dieta. 
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Deústua Aris (2019) abordó los Efectos del sobre pastoreo en el estado de 

conservación del bofedal Conococha, Áncash [Tesis de maestría, Universidad 

Ricardo Palma]. El estudio tuvo como objetivo identificar los efectos del sobre 

pastoreo en la conservación del bofedal.  La metodología abarcó métodos 

cualitativos y cuantitativos diseño no experimental. El resultado de la investigación 

expresa que se da el sobre pastoreo en la zona de Conococha, ocasionando que se 

afecte el estado de preservación de pasturas de la zona señalada. El estudio concluye 

que para mejorar la manera en que se manejan estos pastizales es necesario 

establecer cercos en las áreas, sistema de riego y capacitación a los ganaderos, en 

especial a las mujeres que asumen el pastoreo y la crianza de ganado. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Género y perspectiva de género 

Montecino y Rebolledo (2020) señalan que hay diferencias entre sexo y 

género, pues el sexo implica las características genético-anatómicas (ser macho o 

hembra), mientras el género deriva de la construcción social (masculino y 

femenino). De tal forma, el sexo es heredado y el género es adquirido (mediante los 

aprendizajes socialmente situados). Estas distinciones abren una brecha e instauran 

nuevas vías para reflexionar sobre lo que constituye la identidad del hombre y la 

mujer. Lagarde (1996) afirma que el énfasis en el enfoque de género posibilita el 

análisis y la comprensión de las particularidades que definen a la mujer y al varón. 

Esta visión del género incluye probabilidades transcendentales: el sentido de la 

vida, sus posibilidades y oportunidades, las complejas y diversas maneras de 

relacionarse socialmente. 
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Gumucio (2017) destaca una tendencia a invisibilizar las funciones de la 

mujer en la producción ganadera, pues sus labores generalmente son gratuitas y se 

asocian con las responsabilidades domésticas. El citado autor señala que para 

conseguir cambios en las relaciones de género las políticas públicas deben 

involucrar a varones y mujeres, proponiendo procedimientos integrales para romper 

las reglas sociales que reproducen las desigualdades.  

En ese sentido, la escasa visibilidad de las mujeres en las tareas 

agropecuarias esconde los roles fundamentales que estas cumplen en el contexto 

productivo y en el cuidado del entorno natural (Red de Mujeres Ganaderas, 2020).  

En forma semejante, Alva Maycok (2013) propone que las mujeres se agrupen para 

auxiliarse y reclamar sus espacios. La autora sugiere la conformación de una 

agrupación de pares en el que se pueda conseguir apoyo. En estos casos, manifiesta 

Alva Maycok (2013), los grupos de mujeres son una enorme fortaleza, ya que desde 

allí se plantea no solamente el apoyo mutuo, sino que se buscan respuestas a las 

problemáticas compartidas. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador 

presenta la Guía de Investigaciones Participativas y Análisis de Género para 

Técnicos del Sector Agrario, analizando la intervención de las mujeres y varones 

en cada proceso agropecuario, considerando que participar significa involucrarse 

físicamente, cognoscitivamente (tener la información suficiente) y afectivamente 

(queriendo hacer las cosas, sintiéndolas como propias) (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias [INIAP], 2021). Al respecto existen varios niveles 

de participación que van de menos a más: 
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• Nivel 1: se está presente físicamente (hombres y/o mujeres se constituyen en 

recibidores pasivos de datos).  

• Nivel 2: se toma parte de las acciones de acuerdo a órdenes (hombres y/o 

mujeres desempeñan actividades cedidas por otros).  

• Nivel 3: ser consultado (hombres y/o mujeres expresan su opinión). 

• Nivel 4: tener la capacidad de realizar propuestas (hombres y/o mujeres 

pueden presentar o hacer propuestas). 

• Nivel 5: estar en la capacidad de tomar decisiones por uno mismo (hombres 

y/o mujeres deciden sin presiones, identifican los problemas, realizan y 

evalúan soluciones).  

La participación es un proceso, pero al mismo tiempo es un resultado.  Para 

Alva Maycok (2013), fenómenos como la feminización de la pobreza y de la 

agricultura hacen que el protagonismo de la mujer sea mayor en las áreas rurales; 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que la presencia física es apenas un escalón 

muy bajo en la participación, porque las mujeres pueden estar presentes, pero en la 

práctica su experiencia está siendo marginalizada, subvalorada é ignorada. Por 

ejemplo, puede apreciarse que las mujeres acuden a las reuniones comunales en 

reemplazo del cónyuge, por lo tanto, su participación es subvalorada é ignorada 

incluso por ellas mismas. Sin embargo, Letona (2017) señala que en las 

comunidades rurales poder acceder a la propiedad de la tierra es esencialmente un 

privilegio masculino. A los varones no solamente se les otorga mayores extensiones 

de tierra, sino que, estas son las de mejor valor debido al acceso a recursos hídricos, 

contrario a lo que ocurre con los terrenos entregados a las féminas.  
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OXFAM (2017) señala que el origen de la desigualdad de género en el Perú 

es insondable y amplio, respondiendo a un factor de estructura económica y social. 

Es necesario realizar esfuerzos y perseverar a partir de las políticas del Estado. Uno 

de los elementos centrales para la agenda de género de los años futuros es la 

reafirmación de que se cumpla cada principio y lineamiento enmarcado en 

dispositivos como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres. 

Millán (2002) manifiesta que la intervención de las mujeres en las actividades 

económicas está basada en que no existe conciencia empresarial de parte de la 

población y de las propias mujeres que realizan tareas agrarias y pecuarias. En 

efecto, las mujeres aportan a la supervivencia y bienestar familiar con labores 

domésticas, actividades económicas y hasta con su propio patrimonio. Rivas 

Herrera (2017) señala que la mujer ganadera desempeña un papel protagónico para 

desarrollar social y ambientalmente los territorios, como proveedora de alimentos 

para las familias y como generadora de ingresos económicos para solucionar el 

gasto familiar (alimento, salud, instrucción, etc.).  Es ella quien está pendiente de 

las necesidades familiares además de las condiciones ambientales en que se 

desarrolla la ganadería. 

Según OXFAM (2017) las mujeres se enfrentan a una larga historia durante 

la cual ha existido una valoración diferenciada de las formas de concebir la realidad, 

por lo tanto, a las mujeres se les encarga el rol de cuidadoras, de forma que sus 

papeles productivos quedan subvalorados. En consecuencia, las mujeres reconocen 

que toda labor asumida es en relación al hogar (en especial a los hijos), incluso si 

se trata del trabajo ganadero. El hecho de objetivizar su condición de mujeres y el 

intercambio de sus experiencias de vida, puede conducir al cuestionamiento de los 
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valores y concepciones de mundo internalizadas y provocar cambios actitudinales 

y comportamentales que pueden convertir a las mujeres en actoras directas de la 

construcción de una realidad diferente. Complementariamente, Gerlagoscky (1988) 

señala que el rol de las trabajadoras no es considerado como constitutivo de la 

identidad de la mujer, sino más bien como un rol accidental y secundario.  Parecería 

entonces que a pesar de que las mujeres rurales desarrollan diversos trabajos desde 

muy pequeñas, el rol de trabajadora todavía no forma parte de su socialización 

temprana. León (2017) manifiesta que las mujeres siempre han trabajado en la 

ganadería, que están detrás del cuidado del ganado, en la producción de leche y 

carne, pero como otras muchas tareas, se les ha visto poco y su aporte ha estado 

contabilizado como ayuda familiar. Para Alva Maycok (2013) la conclusión final 

es que muchas personas, especialmente las mujeres, creen que realizan trabajos 

inferiores, cuando correspondería sentirse muy orgullosas de ser pastoras y de 

ayudar a la población con esas labores y con los demás servicios que proporcionan. 

2.2.2. Equidad de género y medioambiente  

El Instituto Nacional Mujeres de México (2003) señala que la equidad de 

género implica la eliminación de cada barrera que hace imposible que se brinden 

iguales oportunidades en lo económico y político, permitiéndose el acceso a 

educación de calidad y a la infraestructura básica. La equidad no significa que en 

cada actividad se encuentre la misma cantidad de varones y mujeres, o de niñas y 

niños, sino que está referida a la igualdad en derechos, responsabilidades y 

oportunidades. Gestionar ambientalmente con equidad de género alienta el 

establecimiento de relaciones apropiadas y de complementariedad entre el varón y 
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la mujer, y establece una perspectiva integral del uso de todo recurso natural, una 

orientación que considera lo diverso en el ámbito biológico y cultural. 

2.2.3. Género y cambio climático 

Velasco et al. (2020) señalan que los fenómenos climáticos no son neutrales 

en relación al género. Afirma también que los peligros asociados al clima vienen 

confirmados por olas alternadas de calor y frío, el crecimiento de los niveles del 

mar, la poca calidad del aire y el incremento de alergias y malestares respiratorios.  

Todos estos son elementos que tienen gran influencia en la sociedad y que afectan 

especialmente a los más vulnerables y desfavorecidos: los individuos de bajos 

recursos que habitan viviendas en malas condiciones, que son parte de familias 

monoparentales y que sufren por la carencia de energía eléctrica, etc. Existe una 

reacción todavía tímida de transversalización del género y su asociación con el 

cambio climático; el efecto del cambio climático alterará no solamente los espacios 

y la biodiversidad, sino también la economía y la sociedad. Un diagnóstico final de 

la situación debe derivar en el diseño de políticas adecuadas para evitar que se 

reproduzcan las inequidades entre mujeres y varones, evitándose que el cambio 

climático incremente la desigualdad de género.  

2.2.4. Relaciones Asimétricas  

Las relaciones asimétricas son aquellas en las que una persona tiene 

autoridad sobre el otro o los otros. A medida que la autoridad vaya disminuyendo, 

acrecienta la libertad de acción del otro. Este proceso es parte del desarrollo de la 

vida; así vamos haciéndonos responsables de nuestra práctica y asumimos lo bueno 

y lo malo, de tal forma que nos sometemos a nuestras responsabilidades (Caballero 

et al., 2020). 
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2.2.5. Relaciones asimétricas de género 

La asimetría de responsabilidad entre géneros es una forma de seguir 

manteniendo la desigualdad, afectando al otro en el cumplimiento de tareas.  

Cuando uno de los dos intenta un cambio y se encuentra con la resistencia del otro. 

La cultura androgénica se presenta como el principio que organiza las 

condiciones asimétricas de género, se fundamenta en la relación de dominación que 

el hombre tiene respecto a la mujer.   

Gálvez (2003) señala que: 

Estos juicios de desigualdades son, por ejemplo, los ingresos, la riqueza, la 

fama, el poder, condición social, el sexo y otros factores. Cuando las 

relaciones asimétricas suelen ser permanentes, se organizan a través de 

procesos denominados de estructura y da lugar a estratos sociales 

explicativos (p. 104). 

Diversas investigaciones han señalado que las asimetrías surgen como 

resultado de la cultura androcéntrica, esta cultura representa al varón como el centro 

del sistema social (Gálvez, 2003). Entonces la definición de asimetría se puede 

considerar como la oficialización de los contextos de inequidades, injusticias, 

violencias, sometimientos u opresiones en las relaciones entre las personas. 

Analizando la forma de desigualdades estructuradas y las relaciones 

asimétricas entre sexos, éstas se ven reforzadas por hechos alegóricos que 

identifican y aluden (Caballero et al., 2020). Estos autores, afirman también que en 

las sociedades rurales  

La mujer es la más marginada de la sociedad, representa el maltrato más 

naturalizado y ello tiene su pico alto cada fin de semana cuando se combina 
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con alcohol y el nivel de violencia se acrecienta y se acepta por ser parte de 

las relaciones de parejas (p.4).  

Entonces, las relaciones asimétricas de una cultura se fundamentan en la 

relación entre sexos y en que las condiciones del desarrollo de la sociedad giran en 

torno al hombre.  

2.2.6. Identidad de la mujer 

Prieto (1980) señala a la mujer como iniciadora de la agricultura, 

desempeño que combina con sus actividades de madre, roles preponderantes en el 

desarrollo de la nueva etapa del avance a la civilización. Este hecho permitió 

relacionar a la mujer con la naturaleza, sin embargo, las interrelaciones entre 

varones y mujeres evolucionaron, las que fueron cambiando a lo largo de la historia. 

El autor añade que los antecedentes de la participación de la mujer permiten 

construir su identidad, entendiéndose qué la identidad es una serie de 

particularidades propia de los individuos o grupos que los distinguen del resto. La 

identidad es un fenómeno complejo que solo en un primer momento es determinado 

por la condición biológica. 

Luego de la condición biológica que determina el sexo, se acentúa la 

diferenciación con conductas asignadas a cada sexo en razón de los modelos 

vigentes socialmente. Muchos de los procesos para socializarse se fundamentan en 

función de lo cultural y de los patrones internalizados con mayor énfasis en las 

sociedades rurales.  En todas las sociedades juegan un papel determinante los mitos, 

al respecto  Gerlagoscky et al. (1988) mencionan que: 

Nuestra cultura ha creado una serie de mitos a partir de personajes 

históricos, literarios y religiosos, y que han contribuido a formar una imagen 
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de mujer; los cuales actúan a nivel simbólico y que van influyendo en el 

actuar y en el quehacer de las mujeres” (p. 19).  

Incluso en las sociedades contemporáneas estos mitos van determinando los 

roles que asumen las mujeres.  Es entonces que de los mitos surgen los modelos de 

conducta femeninos que ha moldeado un debe ser para la mujer, el cual se reproduce 

en la socialización diferencial y se refuerza en la educación escolar tradicional. De 

esta forma se ha estereotipado el rol de las mujeres acondicionado por la cultura, 

los conocimientos, la religión y la ideología dominante, pero también por la fuerza 

de la costumbre que asumen las mujeres.  

Gerlagoscky et al. (1988) indica que el modelo familiar se ha transformado 

y ha evolucionado al pasar los años, lo cual se refleja en la historia, pero que aún 

subsisten los modelos de familias tradicionales y éste es el modelo  existente en las 

funciones de producción y reproducción. En este sentido, las familias cumplen 

diversas funciones: función biológica (reproducción), función social (socializar) y 

función emocional. En este proceso o función social diferencial  es en el cual los 

padres o jefes de familia se constituyen en los agentes más importantes y son los 

que tienen la responsabilidad de dar reforzamiento directo y diferencial respecto a 

la conducta sexual de sus hijos, manifestándose el modelo sexista, reforzando la 

definición de roles de género según la realidad sociocultural e histórica en la que se 

acentúa lo masculino y lo femenino, en el cual las mujeres son percibidas como 

fuentes reactivas, orientadas y preocupadas por los demás, determinándose de esta 

forma atributos de personalidad protectora en términos del cuidado familiar que 

llevan a percibir a los hombres como fuente de acción y a las mujeres como fuente 

de reacción. 
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La asociación mujer/madre constituye en la cultura occidental una verdad 

no cuestionada, el reconocimiento de que la mujer es importante por los otros, pero 

no por ella misma; la expresión “yo soy feliz si los demás son felices” determina 

un conocimiento subyugado (Berlagoscky et al., 1988). La valoración social de la 

mujer tiene características positivas, que aluden a comportamientos y conductas 

como: abnegación, sacrificio, obediencia y esfuerzo, entre otras alusiones que son 

consideradas como parte de su naturaleza.  

Valdés (1988) afirma que: 

Propiciar el ocultamiento de la naturaleza del trabajo femenino, las 

relaciones productivas que la mujer establece en distintos contextos y con 

distintos interlocutores, parece un proceso necesario para la generación de 

una identidad colectiva de género, que concierne al papel de mujer como 

trabajadora (p.40).  

Los factores socioeconómicos de las últimas décadas en el Perú y Ancash 

han complejizado enormemente las condiciones en las que subsisten las mujeres 

rurales, debido a la creciente diversidad interna de la sociedad rural. Esta diversidad 

interna es explicada en un fuerte porcentaje por el actual proceso de cambio que ha 

afectado al mundo rural y sus efectos en las mujeres. Lo anterior indica que las 

relaciones sociales de la mujer en la unidad familiar han sido modificadas, 

permitiéndole asumir roles importantes en la producción de las economías 

campesinas a través de su contribución en la diversificación de actividades 

productivas. 

Valdés (1988) señala también que “es en esa situación donde las mujeres 

cuentan con mayor autonomía económica sin que por ello haya cambios en su 
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responsabilidad reproductiva” (p.81). Por lo tanto, una de sus características del 

trabajo que desarrolla la mujer rural es su poca visibilidad ante la sociedad y en las 

mismas mujeres. A pesar de las largas jornadas de trabajo que ello implica, 

sobrepasando las ocho horas diarias entre las actividades productivas y 

reproductivas. 

2.2.7. Situación de la mujer en el Perú 

Según Ruiz (1990) en el caso peruano existe real interés por las condiciones 

en las que viven las mujeres, ya que el enfoque de género hace su aparición a la 

mitad de los años 70´s. Hasta ese momento parecía no existir ningún problema 

social vinculado a la situación de las mujeres a pesar de la segregación que afectaba 

negativamente sus vidas. 

Académicamente la situación se ha planteado como “Los problemas de las 

mujeres”, la mirada está puesta en ella y los esfuerzos explicativos tienden a buscar 

razones que revelan en particular su situación. Las concepciones que se manejan 

son diversas, pero pueden ser tentativamente sintetizadas en tres aproximaciones: 

• Propuesta Desarrollista: para esta corriente los problemas de las mujeres son 

producto de su exclusión de los esfuerzos por alcanzar el desarrollo. El estado 

de marginación se explica “por sus bajos niveles educativos y su escasa 

participación económica” (Ruiz, 1990, p.117). 

• Propuesta Clasista: la subordinación de las mujeres es consecuencia del 

modelo neoliberal que somete a la mujer. “Esta realidad se resuelve así con 

el cambio social” (Ruiz, 1990, p.118). 

• Propuesta feminista-socialista: el foco de la discusión se enmarca en la 

preferencia de la categoría género o la categoría clase en la explicación de las 
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condiciones actuales de las mujeres. Finalmente se habla de lo que se conoce 

como patriarcado en el capitalismo y con esto el debate aparece como 

resuelto. Luego el concepto va ser enfatizado solo como patriarcado (sin 

adjetivo) y más tarde va ser la división sexual del trabajo la categoría 

conceptual propuesta.  

En este primer periodo (1970 -1980) se veía el problema, pero no se 

respondía el por qué la mujer tenía menos educación, menores salarios o tenía los 

puestos más bajos en la jerarquía ocupacional; su interés se centraba en mostrar y 

no explicar estas desigualdades” (Ruiz, 1990). 

Hernández (1995) describe otros enfoques de desarrollo planteados para el 

análisis de las mujeres en los últimos veinticinco años: Mujer en el Desarrollo y 

Género en el Desarrollo.  

Mujeres en el Desarrollo (MED). Se refiere a los enfoques que tienden a 

tomar acciones específicas para la mejora de las condiciones de las mujeres y 

facilitar su incorporación al desarrollo. Como resultado de este tipo de enfoques 

han aumentado los ministerios y oficinas especializadas dirigidas 

predominantemente por mujeres, así como proyectos y programas de generación de 

ingresos. Puede afirmarse que: 

Aunque los enfoques MED han significado un avance en términos de los 

niveles de vida y de modificaciones legales que favorecen a las mujeres, no apuntan, 

necesariamente, a modificar las estructuras que sustentan la subordinación y 

desigualdad de las mujeres (Hernández, 1995, p. 196). 

Género en el Desarrollo (GED). Este enfoque se centra en construir 

socialmente las interrelaciones entre varones y mujeres; es decir, “en el hecho de 
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que se desempeñan en diversos papeles en la sociedad y obviamente, tienen otros 

intereses otras demandas” (Hernández, 1995, p. 198). De acuerdo a los enfoques 

GED es preciso identificar con claridad la necesidad práctica de la mujer ligada a 

sus diferentes roles sociales y su interés estratégico en cuanto genero subordinado.  

2.2.8.  Enfoques Participativos de la Mujer 

Enfoque del bienestar/asistencial/beneficencia. Este enfoque es el 

tradicional y sigue siendo la propuesta más generalizada para el desarrollo social en 

los países subdesarrollados. Enfatiza la producción industrial y agrícola, el 

incremento de las capacidades productivas de la fuerza laboral masculina y apoyar 

al grupo considerado más vulnerable: grupo de mujeres, ancianos/as, enfermos/as 

y minusválidos/as, como receptores de políticas sociales específicas.  

En lo que se refiere a las: 

Mujeres, este enfoque se sustenta en los siguientes elementos: a) que la 

mujer es receptora pasiva más que participante activa en el proceso de desarrollo; 

b) que ser madres es el rol innato y c) que criar niños/as es su aporte más positivo 

(Hernández, 1995, p. 196). 

Enfoque de equidad. También conocido como la igualdad de 

oportunidades, promueve, por una parte, la afiliación de la mujer en el proceso 

productivo mediante acceso al empleo y al mercado y, por otra, la adopción de 

medidas legislativas que mejoren su condición respecto a la de los hombres 

(Hernández, 1995). 

Enfoque de la antipobreza. Este enfoque, también llamado de las 

necesidades básicas, sostiene que las desigualdades económicas entre varones y 

mujeres no están asociadas a criterios de subordinación sino a ser pobres, por lo que 
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se enmarca fundamentalmente en los roles productivos de la mujer de bajos 

ingresos. El énfasis se desplaza de la mujer al desarrollo, bajo los supuestos de que 

una mayor intervención económica de las mujeres tercermundistas traerá consigo 

una mayor equidad. Esta política de ajuste estructural ha ganado popularidad, 

considerando que la productividad es su objetivo principal. En la práctica “el 

enfoque significa con frecuencia desplazar los costos de las labores remuneradas 

una economía no remunerada, particularmente a través del trabajo no remunerado 

a la mujer en su calidad de reproductora y en su rol de gestoras comunales” 

(Hernández, 1995, p. 196). 

Enfoque del empoderamiento. Se fundamenta en reconocer que las 

desigualdades estructurales entre los sexos pueden ser abordadas sustentándose en 

la propia capacidad de las mujeres de aumentar su autoconfianza y autonomía para 

influenciar en la dirección de los cambios. Este enfoque es radicalmente diferente 

a los anteriores porque busca redistribuir el poder en la sociedad y dentro de las 

familias, cuestionando la integración de las mujeres en un proceso en el cual no 

tienen las oportunidades de decidir qué sociedad les conviene, de acuerdo a sus 

deseos (Hernández, 1995). 

2.2.9. Planeación con perspectiva de género 

Muñoz y Wartenberg (1995) indican que la planeación con esta perspectiva 

está relacionada con el hecho de que varones y mujeres no solamente desarrollan 

diversas ocupaciones en la realidad, con diferentes grados de control respecto a lo 

recursos, sino que además, sus necesidades son distintas.  

La planificación de género está basada en: 
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Necesidades prácticas de género. Son las que se han formulado desde su 

posición en la división del trabajo por género y están ligadas a las necesidades 

básicas e identificadas específicamente como necesidades prácticas de las mujeres, 

“las necesidades prácticas son aquellas que la mujer identifica en referencia a su 

papel que acepta la sociedad” (Muñoz y Wartenberg, 1995, p. 10). 

Por su parte, Muñoz (1995) manifiesta que estas necesidades no desafían la 

división del trabajo por género. “Estas necesidades son una respuesta inmediata, 

obviamente de carácter práctico y frecuentemente se relacionan con las 

inapropiadas condiciones en la que viven, desabastecimiento de agua, no pertenecer 

al sistema de salud y pocas oportunidades de empleo” (p. 11). 

Las necesidades estratégicas de género. Aquellas que toda mujer ha 

identificado debido a lugar subordinado en casi todas las sociedades; posición que 

varía según sea el contexto.  Se correlacionan con la división del trabajo, el manejo 

del poder y puede involucrar temas legales como violencia de género, desigualdad 

en las remuneraciones, soberanía sobre su cuerpo, pero “estos pueden cambiar los 

papeles que ahora existen y desafían la visión de subordinación de las mujeres” 

(Muñoz y Wartenberg, 1995, p. 192). 

2.2.10. Relaciones de género 

Según Vattuone et al. (1997) este tipo de relaciones aluden a la construcción 

social, que asigna roles diferenciados a cada uno de los géneros, no solo en lo que 

respecta a las actividades que realizan, sino a los espacios donde se desenvuelven, 

sus actitudes, comportamientos, intereses y necesidades. Bajo esta diferenciación 

de roles se construye el concepto de división del trabajo por género y es allí donde 

se resalta las relaciones de poder, en las que una de las partes (varones) tiene 
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ventajas sobre la otra (mujeres). La poca comprensión de las diferencias entre sexo 

y género generan la ilusión de que los roles de varones y mujeres están adscritos a 

la naturaleza sexual. 

Vattuone et al. (1997) consideran que las relaciones de poder están 

expresadas en diferentes espacios de la vida cotidiana: 

• Acceder y usar los recursos, el derecho a estar informados, al conocimiento y 

a la tecnología, 

• Tomar decisiones, dentro de las familias, a nivel interfamiliar y en su 

comunidad, ser parte de colectivos sociales con otras mujeres y hombres en 

instancias de decisión política. 

• En el disfrute de los beneficios adquiridos por el desarrollo de actividades, no 

solo los económicos; sino el prestigio, el desarrollo personal, la capacidad de 

liderazgo (Vattuone et al., 1997). 

Entonces, debe entenderse que estas relaciones de poder limitan las 

posibilidades de desarrollo tanto de varones como de las mujeres.  

Debe destacarse que: 

Para poder transformar los caso de subordinación y las relaciones de poder 

entre los géneros en relaciones de equidad, hay que reconocer las diferencias 

entre  necesidades/intereses funcionales que atiendan las necesidades 

básicas de la mujer; en razón de garantizar la sobrevivencia de ella y su 

familia (alimentación, vestido, cuidado de los hijos, etc.) y 

necesidades/intereses estratégicos en aquellas que expresan el malestar que 

sienten las mujeres desde su posición y condición de subordinación 

(fortalecimiento de su autoestima, reconocimiento social, autonomía y 
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respeto a sus decisiones, equidad en el acceso  y uso de recursos y mayores 

oportunidades (Vattuone et al., 1997, p. 12). 

El enfoque busca eliminar la relación de subordinación existente, 

estudiando y atacando los factores ideológicos que la explican y las prácticas y 

mecanismos que la sustentan y que permiten que una diferencia sexual se convierta 

en una desigualdad social (Vattuone et al., 1997).  

En relación al tema, el sistema educativo peruano fue concebido y 

fundamentado en el pensamiento sexista: los contenidos, textos e imágenes 

muestran relaciones diferenciales entre los géneros. Con el paso de los años los 

enfoques educativos han variado, permitiendo a la mujer acceder a la educación 

formativa en iguales condiciones que los varones, razón que llevó a las instituciones 

educativas a ser mixtas. 

Según Harvey (1989) las instituciones educativas todavía mantienen 

rezagos de desigualdad: 

Así, si las familias tienen los recursos, los hijos son educados, si no se 

cuentas con suficientes recursos; generalmente son las mujeres las 

postergadas, o empiezan después o las hacen abandonar su escolarización 

de manera temprana. Limitan de forma sistemática las oportunidades 

educativas sin importar el talento o potencialidad individual (p.24).  

Está oportunidad de acceso a la educación se fue complementando con la 

política educativa de priorizar la inversión social en la educación de las niñas, dando 

gratuidad para acceder a la educación básica e incrementar la cobertura educativa. 
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La educación de las mujeres campesinas debe estar orientada a la realidad 

de las mismas, de acuerdo al espacio en el que viven y sus circunstancias 

particulares:  

Las mujeres campesinas responden al rol de trabajadoras rurales, 

constructoras de comunidades, madres de familia y al mismo tiempo se 

dedican a responder por sus propias condiciones de vida y su compromiso 

para hacer producir los frutos de la tierra. Si al educar se deja de lado estos 

componentes se va a brindar procesos educativos que no corresponden a la 

realidad que no son de utilidad (Alva Maycok, 2013). 

El estado peruano, a través del Ministerio de Educación, implementó la 

Educación Intercultural y Bilingüe -EIB- para fomentar la educación de niñas y 

adolescentes de las zonas rurales. Dicha política muestra avances en el acceso de 

niñas y adolescentes rurales -en igualdad de condiciones- a la educación básica 

regular, sin embargo, hay debilidades cuando se establece su aplicación; aún 

mantiene la disparidad para niños y niñas a acceder a la calidad educativa, con 

buena infraestructura educativa y modernas tecnologías, adecuadas a su contexto 

geográfico. 

2.2.11. Pastizales 

La Agencia de Extensión Rural Formosa (2013) señala que el “pastizal es 

definido ecológicamente como el bioma en el cual el 90% de la cobertura está dada 

por especies herbáceas (gramíneas) y graminiformes, también puede encontrarse de 

manera co-dominante especies arbustivas y arbóreas dando origen a las Sabanas” 

(p. 14). El pastizal constituye una de las principales fuentes de alimentos para los 

animales de las comunidades alto andinas y constituye una de las restricciones a los 
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sistemas ganaderos por su ubicación (altura), por el ambiente que lo rodea y por el 

escaso cuidado y conservación de los mismos.  

Manejar pastizales es un desafío recientemente reconocido y abordado 

académicamente. Este campo surgió en los Estados Unidos como respuesta a la 

degradación de pastizales por el sobrepastoreo. Ávila (2013) la define como:  

Ciencia y arte de realizar planes y gestionar la manera en la que se usen las 

tierras de pastoreo con la finalidad de lograr la máxima producción en 

ganadería, de manera rentable y sostenible y que sea responsable en 

conservar y/o mejorar los recursos existentes en relación a los suelos, agua, 

la flora, la vida silvestre y 1os ecosistemas (p. 24). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2018) señala que la conservación de los pastizales tiene como 

finalidad lograr excelentes niveles de producción ganadera y asimismo, la 

conservación y mejora de los pastos. Las investigaciones existentes señalan que un 

pastizal manejado científicamente puede ser mejorado y pastoreado a perpetuidad 

además de tener cuencas de calidad que incluyen vida silvestre y recreación. 

En el logro de estos objetivos se tiene que tener intervención de las personas 

que residen en la comunidad, guiados por un gestor, quien planifica y dirige el uso 

adecuado de las tierras para pastoreos bajo una óptica sustentable, el uso de los 

pastizales a corto y largo plazo no se puede tratar de manera separada. Manejar 

adecuadamente los pastizales requiere de una serie de conocimientos que abarquen 

el análisis del suelo, la taxonomía y fisiología, la ecología, la producción 

agroganadera, la agronomía y la economía (FAO, 2018). Actualmente son muy 

pocos los países que tienen organismos dirigidos al manejo de pastizales. 
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Según el Manual de Prácticas Rurales asociada al Índice de Conservación 

de Pastos naturales de Pereira et al. (2014) los pastos nativos y especialmente 

aquellos que están en excelente estado de conservación, ofrecen un conjunto de 

servicios a la población que de manera reciente empieza a valorarse, inclusive ahora 

que actualmente se están perdiendo. Proveen los nominados beneficios 

ecosistémicos porque: 

• Atrapan y detienen carbono de la atmósfera en hojas y profuso sistema 

radicular.  

• Filtran de lluvias y recargar continuamente los acuíferos.  

• Suministran espacios, refugio y alimentos a diversas especies en peligro de 

extinción, que solamente se reproducen en pastizales.  

• Mantienen un paisaje silvestre, rodeada de tradiciones.  

• Resguardan semillas de especies inapreciables en la alimentación de diversas 

especies. 

• Atenúan el radical cambio climático, inundaciones y sequias. 

Según el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, 

(2018), los pastizales son ecosistemas de importancia para las familias y la 

sociedad. Por dar sostenimiento a las actividades pecuarias, también porque 

constituyen una fuente de alimento para los animales ya que: 

Conjuntamente cumple un rol de gran beneficio de manera natural: regulan 

la provisión de agua. Es el hábitat propio de varias especies de plantas y fauna 

silvestre. Protege la erosión de los suelos y conservan la humedad ayuda en la 

infiltración en los suelos y que se conserve (Consorcio para el Desarrollo Sostenible 

de la Ecorregión Andina, 2018, p.10). 
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Además, se debe resaltar que una de sus funciones de los pastizales es la 

regulación hídrica, en temporadas de lluvias el agua se almacena, permitiendo la 

disponibilidad en épocas de estío. El agua se guarda o es almacenada en los suelos, 

debido a que el pasto deja que penetre en él. Así, los suelos se mantienen húmedos 

todo el año y el agua brota lentamente, en manantiales u ojos de agua; no obstante, 

en suelos áridos, el agua corre por la superficie y causa eventualmente inundaciones 

en los terrenos bajos.  

Lo importante de este proceso es que se tiene que asumir buenas prácticas 

en la conservación de los pastizales, por las familias y comunidad, que incluye: 

• Campos de descanso de pastos. 

• Pastoreos rotativos. 

• Siembra de pasto natural. 

• Abono de pastos. 

• Construcción de zanjas de infiltración. 

• Instalación de pastos cercados (investigación explorativa). 

• Adecuación de cochas (lagunillas artificiales). 

Estas prácticas no siempre son efectuadas en cada comunidad, debido a que 

las familias de la quebrada Quillcay han ido disminuyendo el hato ganadero, 

además de diversificar sus ingresos por múltiples actividades, lo que hace que no 

se cumplan con todo el proceso establecido.   

2.2.12. Marco legal de la igualdad de oportunidades 

En el Perú se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) con la 

cual se propuso: 
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Determinar el Marco Normativo, corporativo y de política pública en el 

ámbito nacional, regional y local, para asegurar que mujeres y varones 

puedan ejercitar sus derechos a ser iguales, dignos, libres de desarrollarse, 

acceder al bienestar con autonomía, y que evite que se discrimine en toda 

situación en su vida social y privada, tendiendo a la total igualdad (Congreso 

de la República del Perú, 2007). 

La LIO, como ley marco para que se implementen políticas, programas y 

acciones tendientes a conseguir que varones y mujeres reciban un trato igualitario, 

exige al Estado Peruano mediante el DL N.º 1098, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a tomar decisiones concretas 

a nivel nacional, regional y local para lograr el disfrute y que toda persona pueda 

ejercitar sus derechos sin recibir tratos discriminatorios. Exige igualmente que se 

promueva dispositivos que consientan el monitoreo y evaluación del proceso de 

toma de decisiones y valorar los resultados de cada política pública implementada, 

asimismo establece las herramientas para rendir cuentas y promover la igualdad 

entre varones y mujeres (en política, planes y práctica, contratación de servidores 

públicos y asignación de los cargos directivos). 

El Estado Peruano transversaliza el enfoque de género a través de sus tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local. El Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017 considera el marco referencial aceptado por las Naciones Unidas 

en relación al principio de Igualdad, no discriminar y el papel del Estado para dar 

garantías a ejercitar plenamente los derechos de las personas de ambos sexos. 

Consecuentemente, el mencionado plan nacional constituye uno de los 

instrumentos de políticas públicas para efectuar lo que dispone la LIO entre 
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personas de ambos sexos; y, en resumen, para hacer cumplir el mandato nacional e 

internacional en temas de igualdad, de forma que el Perú se oriente al desarrollo 

inclusivo con igualdades y sin discriminar a los grupos minoritarios de la sociedad. 

El año 1995 el Perú suscribió el acuerdo de la Plataforma de Beijing, 

concretando el compromiso de erradicar toda brecha de género y de todas las formas 

de discriminación por sexo. En dicha plataforma se indica que cada Estado expresó 

su decisión de “promocionar objetivos sobre igualdad, desarrollo y paz para cada 

mujer en el mundo, en provecho de la humanidad¨ (Organización de las Naciones 

Unidas, 1995, p. 5).  

A nivel interno, el Ministerio de la Mujer (MIMP) es el ente rector que por 

ley se encarga del diseño, propuesta y ejecución de políticas para el desarrollo 

humano, promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la 

mujer, niños, adultos mayores y poblaciones en condición de pobreza y pobreza 

extrema, discriminados y excluidos, y que viene implementando una serie de 

políticas nacionales y propiciando que se adopten medidas reales para que se 

desarrollen las mujeres. Actualmente, el MIMP es el ente rector en las políticas 

nacionales y sectoriales sobre mujeres, e inclusive se le atribuye competencias para 

promocionar y fortalecer el enfoque de género en toda política pública.  

2.3. Definición de términos 

Conservación de pastizales 

“Los pastos en la naturaleza son en realidad los que se encuentran en su 

estado natural y formando ecosistemas y corresponde a la denominación de 

pastizales y se encuentran conformados por diversos tipos de especies, vegetación 
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que comprende alrededor de todas las formas en las que se encuentra a toda especie 

nativa” (Pereira et al., 2014, p. 57). 

Equidad de género 

Esta referida a las definiciones o conceptos que tratan de un trato justo entre 

hombres y mujeres en referencia a las mismas oportunidades, disposición de 

recursos y bienes, para poder lograr desarrollarse a plenitud y el respeto a sus 

derechos inherentes. Presupone o implica que sean reconocidas sus diferencias, y 

se garantice igualdad al ejercitar sus derechos (Aucahuasi, 2016). 

Género 

Manifiesta la diferencia construida socialmente entre varones y mujeres que 

está basada en diferencias biológicas. Toda sociedad asigna a los individuos 

diferentes compromisos, rol y espacio de construcción personal y social 

acorde a su sexualidad biológica, estableciendo la elaboración de lo que se 

denominan papeles habituales de los géneros (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2012, p. 40). 

Igualdad de género 

Es la similar estimación de las diversas conductas, anhelos y escaseces del 

hombre y la mujer.  

En condiciones de igualdad efectiva, los derechos, compromisos y 

oportunidades de hombres y mujeres no depende de su naturaleza biológica 

y entonces deben tener la misma condición y posibilidades de ejercitar sus 

derechos y ensanchar su capacidad y oportunidad de desarrollarse 

personalmente, favoreciendo su desarrollo social y sacando beneficio de sus 
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habilidades (Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, 2012, 

p. 17). 

Las relaciones sociales de género 

Están referidas a las relaciones sociales y la manera en cómo se distribuye 

el poder entre varones y mujeres tanto en el ámbito privado (personal) como público 

(Albiñana, 2018). 

Los pastizales 

Los pastizales son praderas amplias con diferente variedad de pastos, del 

que se alimentan los herbívoros. Dentro de ello se consideran a los 

bofedales: tipos de pastizales que se caracterizan por tener abundante 

humedad y áreas inundadas. Son fuentes de humedad y forrajes durante las 

épocas de estío. Conservarlos es cuidarlos mediante buenas prácticas para 

la recuperación de pastizales (Núñez et al., 2018). 

Participación de la mujer 

Las mujeres contribuyen en el desarrollo socio económico de la nación. 

Estas contribuciones de la mujer han ido de manera paralela con un conjunto de 

cambios en el contexto económico, social e inclusive cultural, que se ha traducido 

en transformaciones relevantes en la variable demográficas, en los mercados 

laborales y particularmente en los roles de las mujeres. “La intervención de la mujer 

a nivel local es una práctica necesaria para el avance en la edificación de identidades 

propias, en tanto fortalezca a la mujer como persona y la legitime como actriz 

social” (Flassler, 2007 p. 389).  
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2.4. Hipótesis 

2.4.1.  Hipótesis general 

Existen relaciones asimétricas de equidad de género en la intervención de 

las mujeres en conservación de pastizales, dentro del comité de usuarios de pastos 

en la subcuenta Quillcay, distrito Independencia, provincia Huaraz, en el 2018. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

- La mujer participa en el comité de usuarios de los pastizales en la sub 

cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 

- La mujer desarrolla las siguientes prácticas culturales: disminución del 

sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para la 

conservación de los pastizales en la subcuenca del río Quillcay 

- Los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana consisten 

principalmente en cuidar los pastizales para su conservación en la subcuenca 

Quillcay. 

2.5. Variables 

Equidad de Género  

Condición de trato justo entre hombres y mujeres en referencia a las 

oportunidades y disposición de recursos, para poder desarrollarse a plenitud y con 

respeto a sus derechos inherentes (Aucahuasi, 2016). 

Conservación de pastizales 

Uso planificado de los pastos naturales, de forma tal que garantice el acceso 

de las futuras generaciones a estos recursos y su aprovechamiento en tiempo 

presente (Pereira et al., 2014). 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 1: 

Equidad de Género 

Distribución 

justa entre 

varones y 

mujeres de las 

oportunidades, 

recursos y 

beneficios, 

ligados a la 

conservación de 

pastizales 

Participación 

de la mujer en 

el comité de 

usuarios de 

pastizales 

1.Participación 

Nominal 

2.Participación 

Consultiva    

3. Participación 

Propositiva con 

decisión 

4. Participación con 

toma de decisiones 

Variable 2: 

Conservación de 

pastizales 

 

Mantener 

pastizales, en 

ecosistemas de 

montañas; donde 

se manifiestan 

habilidades, 

roles culturales 

desde las 

poblaciones   

Prácticas 

culturales 

para 

conservar los 

pastizales 

1. Disminución del 

sobrepastoreo. 

2. Rotación del 

pastoreo. 

3. Siembra de pasto. 

4. Manejo de riego 

Roles de la 

mujer en la 

comunidad 

1.Labores domésticas. 

2.Va al Mercado. 

3.Asiste a Reuniones en 

la Escuela. 

4. Siembra 

5.Cultiva 

6.Cosecha 

7.Pastorea 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

En cuanto al enfoque, el estudio es cuantitativo. Al respecto, Hernández y 

Mendoza (2018) señalan que: “las investigaciones cuantitativas son las que 

pretenden caracterizar, exponer y pronosticar un hecho investigado, (…) lo que 

representa el objetivo primordial de la contrastación de hipótesis y la comprobación 

de teorías” (p.07).  

Según el nivel, la investigación fue de tipo descriptivo. Mejía (2020) señala 

que este tipo de investigación describe la población o fenómeno alrededor de la cual 

se centra el estudio. Brinda información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, sin 

responder al por qué.  

3.2. Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental, de diseño transeccional. 

• No experimental, puesto que no han modificado deliberadamente las 

variables investigadas. Al respecto se señala que en este diseño investigativo 

“no se construyen situaciones, sino que son observados los hechos que ya 

existen, no se provoca deliberadamente en el procesamiento de los datos por 

los investigadores que lo desarrollan” (Hernández, 2010, p. 124). 

• Transeccional, en tanto los datos se van recoger un momento establecido, 

único, (Hernández, et al., 2014). 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1 Población 

Se consideró trabajar con 85 usuarias del comité de pastos de la sub cuenca 

Quillcay, del distrito Independencia, provincia de Huaraz. Para el estudio se 

consideraron el caserío de Rivas y los centros poblados de Llupa y Unchus. 

3.3.2 Muestra 

Para establecer la magnitud apropiada de la muestra se tuvo que utilizar un 

tratamiento estadístico con el empleo de una fórmula aleatoria para población finita 

como sigue: 

Fórmula sin ajuste. 

    𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝒁𝟐𝒑𝒒+𝒆(𝑵−𝟏)
  

Remplazando valores, se tiene. 

    𝒏 = (
(𝟏.𝟗𝟔𝟐)·(𝟎.𝟎𝟕𝟓)·(𝟎.𝟗𝟐𝟓)·𝟖𝟓

(𝟏.𝟗𝟔𝟐)·(𝟎.𝟎𝟕𝟓)·(𝟎.𝟗𝟐𝟓)+(𝟎.𝟎𝟓𝟐)(𝟖𝟓−𝟏)
) 

𝒏 = 𝟒𝟖 

Tamaño definitivo o muestra definitiva: 48. 

Muestra hallada es de 48 usuarias de pastos en la subcuenca Quillcay  

Donde: 

Z = 1.96 (para niveles de confianza de 95%). 

P = 0.075 (probabilidad de éxito). 

q = 0.925 (probabilidad de fracaso). 

E = 0.05 (error estándar). 

 N = 85 (población). 

Se utilizará el muestreo aleatorio simple. 
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Para mejor detalle del recojo de información: 

Tabla 2  

Recojo de información por sector 

Sector n 

Caserío Rivas 14 

CP Llupa 16 

CP Unchus 18 

Total 48 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, consistente en la aplicación de un 

cuestionario estructurado con respuestas predefinidas a los participantes del estudio 

(Mejía, 2020). 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

El cuestionario es de creación propia y consta de 12 preguntas que permiten 

evaluar las dos variables mediante preguntas de respuestas predefinidas en escala 

nominal.  

Su validez (de contenido) fue evaluada mediante el juicio de expertos (cuyos 

nombres y grados académicos se especifican en los anexos 1-3), quienes calificaron 

el instrumento según las siguientes dimensiones: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología. 

La escala del juicio de expertos comprendió los siguientes niveles: deficiente, 

regular, bueno, muy bueno y excelente.  Los resultados alcanzados fueron de una 

calificación unánime de excelente para cada dimensión. 
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La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el Alpha de Cronbach 

aplicado a los resultados de la prueba piloto (primeras 15 encuestas). La 

confiabilidad se situó en 0.847, considerado como un nivel bueno. El análisis 

correspondiente se efectuó mediante el paquete informático SPSS 25 (las tablas 

correspondientes se presentan en el anexo 7. 

Tabla 3  

Ficha técnica del instrumento para la variable 1 

Ficha Técnica: Cuestionario sobre la Equidad de Género  

Autor Koochoi Gutiérrez, Carmen. 

Procedencia Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

País Perú. 

Año 2018. 

Versión Original. 

Administración Colectiva o individual. 

Duración 10 minutos aproximadamente. 

Objetivo Medir la equidad de género en la participación de la 

mujer en el comité de usuarios de pastizales. 

Ítems 4. 

Respuestas Cerradas. Opciones múltiples. Escala ordinal. 

Puntuación 12 puntos: 

1 - 4 puntos: nivel bajo. 

5 – 8 puntos: nivel medio. 

9 - 12 puntos: nivel alto. 

Dimensiones Unidimensional. Participación de la mujer en el 

comité de usuarios de pastizales. 

 

  



 

42 

Tabla 4  

Ficha técnica del instrumento para la variable 2 

Ficha Técnica: Cuestionario sobre conservación de pastizales 

Autor Koochoi Gutiérrez, Carmen. 

Procedencia Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

País Perú. 

Año 2018. 

Versión Original. 

Administración Colectiva o individual. 

Duración 16 minutos aproximadamente. 

Objetivo Medir la Conservación de pastizales. 

Ítems 32. 

Respuestas Cerradas. Opciones múltiples. Escala nominal. 

Dimensiones Prácticas culturales para conservar los pastizales 

(18 ítems). Roles de la mujer en la comunidad (14 

ítems). 

 

3.5. Plan de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Plan de análisis 

La encuesta fue aplicada a las mujeres que participan en el comité de 

usuarios de pastizales. La aplicación fue individual. 

La data recolectada fue vaciada a una tabla usando el Excel y clasificada de 

acuerdo al objetivo de la investigación. Luego los datos fueron exportados al SPSS 

24 a fin de ser procesados. 

Del procesamiento se obtuvieron datos estadísticos descriptivos y se realizó 

la inferencia: sobre la participación de la mujer en el comité de usuarios de pastos; 

sobre las prácticas culturales de la mujer en el manejo de pastos y se obtuvo 
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información de los roles atribuidos a la mujer en su socialización para la 

conservación de pastos.  

Se analizaron los datos y la frecuencia y el porcentaje de los datos hallados. 

Se cumplieron las etapas que se mencionan: clasificar, ordenar y codificar los datos, 

tabular, presentar resultados en tablas de frecuencias, analizar e interpretar la data. 

Para la contrastar y validar las hipótesis se utilizó el estadígrafo Chi cuadrada, luego 

se realizaron los análisis, se interpretaron los datos y las conclusiones. 

3.5.2 Prueba de hipótesis estadística 

Hipótesis general 

H0: La mujer no participa activamente en el comité de usuarios de los 

pastizales en la subcuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo 

y toma de decisiones.  

H1: La mujer participa activamente en el comité de usuarios de los pastizales 

en la subcuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 

Hipótesis específica 1 

H0: La mujer participa en el comité de usuarios de los pastizales en la sub 

cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 

H1: La mujer no participa en el comité de usuarios de los pastizales en la 

sub cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 
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Hipótesis específica 2 

H0: La mujer no desarrolla prácticas culturales como: disminución del 

sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para la 

conservación de los pastizales en la subcuenca del río Quillcay. 

H1: La mujer desarrolla prácticas culturales como: disminución del 

sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para la 

conservación de los pastizales en la subcuenca del río Quillcay. 

Hipótesis específica 3 

H0: La socialización diferencial temprana de la mujer no consolida sus roles 

para la conservación de pastizales en la sub cuenca Quillcay. 

H1: La socialización diferencial temprana de la mujer consolida sus roles 

para la conservación de pastizales en la sub cuenca Quillcay. 

El estadístico de contraste es la Chi Cuadrada con niveles de significatividad 

del 5%. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de las encuestas a mujeres usuarias de pastos en la subcuenca 

Quillcay en el distrito Independencia 

Tabla 5  

Mujeres usuarias de pastos por sector 

 

 

 

 

Se observa en la tabla 47 mujeres encuestadas en total, de los cuáles en el 

caserío Rivas se aplicó la encuesta a 14 mujeres que representan el 29.8% de la 

muestra, en el Caserío de Llupa y Unchus aplicamos la encuesta a 16 y 17 mujeres 

respectivamente, representando el 34% y 36.2%. Una mujer fue excluida de la 

muestra por no encontrarse en su domicilio.  

Tabla 6  

Nivel educativo de la población femenina encuestada 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Analfabetas 3 6,4 

Primario incompleto 17 36,2 

Primario Completo 13 27,7 

Secundario 

Incompleto 

10 21,3 

Secundario 

Completo 

1 2,1 

Superior/técnico 3 6,4 

Total 47 100,0  

Procedencia Frecuencia Porcentaje  

Caserío de Rivas 14 29.8 

Centro Poblado de Llupa 16 34.0 

Centro Poblado de Unchus 17 36.2 

Total 47 100.0 
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En la tabla 4 se puede observar que el 36.2% de las mujeres tiene nivel 

primario incompleto, el 27.7% primario completo, el 21.3% secundario completo, 

el 6.4% es analfabeta, 2.1% tiene secundaria completa y el 6.4% tiene nivel 

superior. Esto indica que el mayor porcentaje de mujeres, tienen el conocimiento 

básico de la lectura y la escritura. 

Tabla 7  

Estado civil 

 

En la tabla 5 se puede observar que el 57.4% son casadas, el 21.3% son 

convivientes, el 17% son solteras, y el 4.3% son viudas. Las mujeres casadas que 

representa mayoría, son las que asisten a reuniones del comité de usuarios de pastos; 

lo mismo sucede con las mujeres convivientes, sumado ambos porcentajes tiene una 

fuerte representación de mujeres, que actúan en reemplazo del cónyuge. Son 

mayormente las mujeres que permanecen en las viviendas y asumen en gran medida 

las actividades agropecuarias familiar. 

  

Estado Civil Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

acumulados 

Válido Solteras 8 17,0 17,0 

Casadas 27 57,4 74,5 

Conviviente 10 21,3 95,7 

Viuda 2 4,3 100,0 

Totales 47 100,0  
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4.1.2. De los niveles de participación de la mujer en el comité de usuarios 

Tabla 8  

Participación nominal por presencia física 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta. 25 53,2 53,2 53,2 

Está presente 

físicamente. 

22 46,8 46,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 9  

Participación nominal por escucha de acuerdos 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta. 36 76,6 76,6 76,6 

Solo escucha lo 

que debe hacer. 

11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 10  

Participación nominal por aporte de mano de obra 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulado

s 

 No contesta. 46 97,9 97,9 97,9 

Aporta con 

mano de obra 

y otros. 

1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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En las tablas 8 al 10 se consigna la intervención de la mujer nominalmente, 

esta se refiere a estar presente físicamente en las reuniones que llama el comité de 

usuarios para la conservación de pastos, escuchan los acuerdos y al aporte que hacen 

ellas con mano de obra. Así el 46.8% están presente físicamente, el 23.4% escuchan 

los acuerdos tomados y el 2.1% indica el aporte con mano de obra. Es relevante la 

presencia de la mujer en estas reuniones, sin embargo, solo asisten y escuchan, pero 

no asumen decisiones. 

Tabla 11  

Participación consultiva - Expresión de opiniones 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 

Contesta. 

16 34,0 34,0 34,0 

Expresa 

opinión. 

31 66,0 66,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 12  

Participación consultiva - Motivación por los temas 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 

contesta 

29 61,7 61,7 61,7 

Está 

motivada 

18 38,3 38,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 13  

Participación consultiva - Información 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta 42 89,4 89,4 89,4 

Está 

informada 

5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 11 al 13, se consigna la participación de la mujer a nivel de 

consultas que se realizan en las reuniones del comité de usuario de los pastizales de 

la subcuenca Quillcay, esta se refiere a saber si expresan sus opiniones, están 

motivadas en los temas tratados y si están informadas. Así el 66% de mujeres que 

participan expresa alguna opinión respecto a la conservación de pastos para la 

alimentación del ganado, en razón del tamaño del hato ganadero que disponen; el 

38.3% está motivada en los temas tratados en razón del proceso de prácticas para la 

conservación de pastos, así como del mantenimiento del ganado debido a que la 

escases de pastos viene afectando la alimentación del ganado, y el 10.6% está 

informada sobre el tema tratado respecto a cómo conservar los pastos, sin embargo 

no asumen las prácticas de conservación por qué solo reemplaza al titular, por 

consecuencia no toma  decisiones ni tampoco compromisos.   
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Tabla 14  

Participación propositiva - Conocimiento del tema tratado 

 Frecuencia Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta. 32 68,1 68,1 68,1 

Conoce lo 

que se debe 

hacer. 

15 31,9 31,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 15  

Participación propositiva - Solicitud de información 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta. 35 74,5 74,5 74,5 

Pide 

Información. 

11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 16  

Participación propositiva - Realización de propuestas 

 Frecuenci

as 

Porcentaj

es 

Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 

contesta. 

41 87,2 87,2 87,2 

Hace 

propuesta. 

6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 14 al 16, se indica la participación de la mujer a nivel de 

propuestas en las reuniones del comité de usuario de los pastizales de la subcuenca 
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Quillcay. Esta se refiere a conocer si expresan propuestas. Así el 31.9% sabe del 

tema tratado, el 23.4% solicita información antes de realizar una propuesta, este 

grupo de mujeres hacen extensivo en informarse bien para transmitir al cónyuge las 

decisiones a las que se arribaran en familia y el 12.8% realiza propuesta; en razón 

de que vienen asumiendo la actividad pecuaria, muchas veces como responsable de 

familia por su condición de viuda, madres solteras o abandonadas, sin mucha 

relevancia ante el comité de usuarios de pastos.  

Tabla 17  

Participación en las decisiones - Buscar soluciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta  

Total 

47 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 18  

Participación en las decisiones - Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentajes 

acumulados 

 No contesta 

 

47 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 19  

Participación en las decisiones – Trabajo organizado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No contesta 46 97,9 97,9 97,9 

Trabaja 

organizadamente. 

1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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En las tablas 17 al 19 se muestra la intervención de las mujeres a nivel de 

toma decisiones que se realizan en las reuniones del comité de usuarios de los 

pastizales de la subcuenca Quillcay, esta se refiere a identificar la búsqueda de 

soluciones, si toman decisiones y si trabajan organizadamente. Así el 100% no 

busca soluciones, el 100% no toma decisiones y sólo el 2.1% trabaja 

organizadamente. Las condiciones de toma de decisiones desde las mujeres están 

sujetas a las decisiones del cónyuge y a la organización del comité de usuarios, 

además de considerar que la actividad pecuaria ganadera es de carácter familiar; sus 

aportes no siempre son tomadas en cuenta, pero si cumplen con el trabajo de manera 

organizada cuando se trata de faenas comunales, las cuales no son representativas. 

4.1.3. De las prácticas culturales desarrollada por la mujer para la conservación 

de pastizales 

Tabla 20  

Participación de la mujer en la disminución del sobrepastoreo 

Da Pasto Cultivado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno. 27 57,4 57,4 57,4 

A Veces. 20 42,6 42,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 21  

Pastoreo por cancha cerrada 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 Ninguno. 43 91,5 91,5 91,5 

A veces. 3 6,4 6,4 97,9 

Siempre. 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 22  

Rotación de pastoreo por zonas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ninguno 44 93,6 93,6 93,6 

a veces 2 4,3 4,3 97,9 

siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 20 al 22, se muestra la intervención de las mujeres en tareas 

para disminuir el sobrepastoreo en la sub cuenca Quillcay. Así el 57.4% no da pasto 

cultivado, el 42.6% a veces otorga pasto cultivado (alfalfa, cebadilla, etc.) cuando 

el ganado baja de las alturas y en especial a las vacas cuando producen leche. 

Respecto al pastoreo en cancha cerrada el 91.5% no lo hace ninguna vez, el 2.1% 

lo hace siempre; en relación a la rotación del pastoreo por zonas el 93.6% no lo 

realiza nunca, el 4.3% a veces y el 2.1% siempre. El porcentaje acumulado entre a 

veces y siempre representa 6.4%, es decir cuando las mujeres asumen el pastoreo 

según el turno que toca a cada usuario, ellas a veces están pendientes de efectuar 

las prácticas de la rotación de zonas en el pastoreo, buscando mejores pastos para 

alimentación del ganado, sin embargo, es muy bajo todavía el porcentaje de mujeres 

que desarrollan las practicas orientados a la disminución del sobrepastoreo.  
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Tabla 23  

Pastoreo alterno de canchas 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno 45 95,7 95,7 95,7 

Siempre 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 24  

Pastoreo sobre forraje de cosecha 

 Frecuencia Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno 16 34,0 34,0 34,0 

A veces 26 55,3 55,3 89,4 

Siempre 5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 25  

Pastoreo en zonas altas 

 Frecuencia Porcentajes Porcentajes 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno 8 17,0 17,0 17,0 

A veces 12 25,5 25,5 42,6 

Siempre 27 57,4 57,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 23 al 25 se muestra la intervención de las mujeres en tareas de 

rotación de pastoreo para disminuir el sobrepastoreo en la sub cuenca Quillcay. Así 

el 95.7% no lo hace ninguna vez, el 4.3% siempre hace la rotación de canchas; en 

relación al pastoreo sobre forraje de cosecha el 34.5% no lo hace ninguna vez, sin 

embargo, el 55.3% si a veces lo hace, y el 10.6% siempre pastorea en forraje de 
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cosecha; en relación al pastoreo en zonas altas un 17% no lo hace ninguna vez, el 

25.5% a veces y el 57.4% siempre pastorea en la puna de la quebrada Quillcay. 

Cuando toca a la familia usuaria asumir el pastoreo por turno, es probable que las 

mujeres asuman la actividad, en especial las viudas, madres solteras o abandonadas. 

Es entonces, cuando se da la rotación de pastoreo en partes bajas y altas de la 

cuenca, donde las mujeres en bajo porcentaje asumen de manera significativa la 

actividad. mientras que el 95/% de mujeres no efectúan la rotación del pastoreo en 

espacio abierto, porque el ganado ya conoce los lugares donde se ubican los 

pastizales y por prevención las mujeres dejan que el ganado se dirija a los espacios 

conocidos.   

Tabla 26  

Fijación de zonas donde se va a sembrar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno 19 40,4 40,4 40,4 

A veces 10 21,3 21,3 61,7 

Siempre 18 38,3 38,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 27  

Voltea la tierra 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 Ninguno 15 31,9 31,9 31,9 

A veces 8 17,0 17,0 48,9 

Siempre 24 51,1 51,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 28  

Echa la semilla 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 Ninguno 15 31,9 31,9 31,9 

A veces 9 19,1 19,1 51,1 

Siempre 23 48,9 48,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 29  

Desyerba-Abona 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguno 17 36,2 36,2 36,2 

A veces 11 23,4 23,4 59,6 

Siempre 19 40,4 40,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 26 al 29 se muestra la intervención de las mujeres en 

diligencias de siembra de pasto para disminuir el sobrepastoreo en la sub cuenca 

Quillcay. Así el 38.3% fija la zona de siembra, el 40% no lo hace nunca; en relación 

a voltear la tierra el 51.1% siempre lo hace, el 31.9% no lo hace nunca; en relación 

a echar la semilla el 48.9% lo hace siempre, el 31.9% nunca y el 19.1 a veces. En 

relación a desyerbar y abonar el 40.6% siempre lo hace y el 36.2% no lo hace nunca.  

De alguna manera las mujeres intervienen en el proceso de siembra de pastos; es 

parte de su trabajo cotidiano, pero no tiene significancia estadística. 
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Tabla 30  

Riego por surcos 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 

 Ninguno 44 93,6 93,6 93,6  

a veces 3 6,4 6,4 100,0  

Total 47 100,0 100,0   

 

Tabla 31  

Riego por inundación 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

 Porcentajes 

acumulados 

 Ninguno 20 42,6 42,6  42,6 

A veces 20 42,6 42,6  85,1 

Siempre 7 14,9 14,9  100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 

En las tablas 30 y 31, se muestra la contribución de las mujeres en acciones 

de riego el 93.6% no riega por surcos, el 42.6% si riega a veces por inundación y el 

42.6% no riega nunca por inundación; además un 14.9% siempre lo hace. La 

actividad del riego es inherente a la actividad de siembra, las mujeres asumen este 

proceso en mayor o menor porcentaje como parte de su actividad complementaria 

en el desarrollo de la crianza ganadera; sin embargo, no hay significancia 

estadística. 
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4.1.4. Roles y actividades de la mujer 

Tabla 32  

Quien se encarga de los hijos cuando la madre pastorea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Padre 4 8,5 8,5 8,5 

Abuelo 14 29,8 29,8 38,3 

Abuela 15 31,9 31,9 70,2 

Tíos 2 4,3 4,3 74,5 

Tías 2 4,3 4,3 78,7 

Hermanos 

mayores 

10 21,3 21,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

La tabla 32 indica la confiabilidad de los hijos, hijas cuando la mujer sale al 

pastoreo en la quebrada, el 31.9% de los casos es asumido por la abuela, el 29.8 % 

por el abuelo; el 21.3% por los hijos mayores, por el padre, un 8.5% y un 4.3% por 

los tíos.  

Los abuelos asumen el cuidado de los hijos, hijas en especial a los menores 

de edad, cuando la madre sale al pastoreo en las montañas. El 21.3% asumen los 

hijos mayores el cuidado de los hermanos menores y solo el 8.5% lo hace el padre; 

esto implica que muchas veces las mujeres asumen esta actividad en ausencia del 

cónyuge, razón por la que dejan a los hijos al cuidado de sus familiares, durante un 

lapso de tiempo aproximado (15 a 20 días).  
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Tabla 33  

Labores de casa - Realización de labores domésticas 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 19 13,4 13,4 13,4 

Si 17 36,2 66,2 79,6 

A veces 11 20,4 20,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 34  

Labores de casa - Ir al mercado 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 3 6,4 6,4 6,4 

Si 30 63,8 63,8 70,2 

A veces 14 29,8 29,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 35  

Labores de casa - Asistir a las reuniones de la escuela 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 6 12,8 12,8 12,8 

Si 39 83,0 83,0 95,7 

A veces 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 36  

Actividades agropecuarias – Siembra 

 

Tabla 37  

Actividades agropecuarias – Cultivo 

 

Tabla 38  

Actividades agropecuarias – Cosecha 

 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 19 40,4 40,4 40,4 

Si 25 53,2 53,2 93,6 

A veces 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 18 38,3 38,3 38,3 

Si 28 59,6 59,6 97,9 

a veces 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 15 31,9 31,9 31,9 

Si 25 53,2 53,2 85,1 

a veces 7 14,9 14,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 39  

Actividades agropecuarias – Pastoreo 

 

En las tablas 33 al 39, se muestran los roles que asume la mujer, entre ellos 

las labores domésticas (79%), ir al mercado (70%), ir a la reunión en la escuela 

(95.7%), sembrar (93.7%), cosechar (85.1%), pastorear (80.9%), Es inherente al rol 

de la mujer asumir estas labores; como actividades cotidianas. Sus roles se 

extienden desde madre, proveedora, cuidadora, productora, pastora, entre otros; 

siempre preocupada constantemente por el bienestar de los demás integrantes de la 

familia. 

 

Tabla 40  

Enseñanza de la madre a la hija – Obediencia y humildad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 A veces 18 38,3 38,3 38,3 

Siempre 29 61,7 61,7 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

  

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 No 11 23,4 23,4 23,4 

Si 27 57,4 57,4 80,9 

a veces 9 19,1 19,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 41  

Enseñanza de la madre a la hija – Labores domésticas 

 Frecuencia Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 A veces 9 19,1 19,1 19,1 

Siempre 38 80,9 80,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 42  

Enseñanza de la madre a la hija – Casarse 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 A veces 2 4,3 4,3 4,3 

Siempre 45 95,7 95,7 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tabla 43  

Enseñanza de la madre a la hija – Ser respetuosa 

 Frecuencias Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 Siempre 47 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 44  

Enseñanza de la madre a la hija – Estar siempre en casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 A veces 20 42,6 42,6 42,6 

Siempre 27 57,4 57,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 45  

Enseñanza de la madre a la hija – Ser trabajadora 

 Frecuencia Porcentajes Porcentajes 

válidos 

Porcentajes 

acumulados 

 A veces 5 10,6 10,6 10,6 

Siempre 42 89,4 89,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

En las tablas 40 al 45, evidenciamos lo que la madre enseña a la hija; el 61.7 % de 

las madres enseña a obedecer y ser humilde, 80.9% enseña labores domésticas, 95% 

dice que tienen que casarse, el 100% debe ser respetuosa 57.4%, a ser trabajadora 

y estar en casa 89.4%. Todavía se puede observar cómo las madres transmiten los 

valores de sumisión, dependencia, baja autoestima, entre otros; que son inherentes 

a la socialización diferencial; añadido a este proceso, se puede identificar como las 

madres forman la identidad de las hijas como parte de su legado cultural de ser 

mujer.    

4.2. Prueba de hipótesis 

4.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

Ho: No existen relaciones asimétricas de equidad de género en la 

participación de la mujer en la conservación de pastizales, en el comité de usuarios 

de pastos en la subcuenta Quillcay, distrito Independencia, provincia Huaraz, en el 

2018 

H1: Existen relaciones asimétricas de equidad de género en la participación 

de la mujer en la conservación de pastizales, en los comités de usuarios de pastos 

en la subcuenta Quillcay, distrito Independencia, provincia Huaraz, en el 2018. 
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Debido a que el estudio es de tipo descriptivo, conteniendo una variable con 

sus consiguientes subvariables, la contrastación de hipótesis se realizó de manera 

gráfica. La observación aporta a generar la contrastación de la hipótesis basado en 

que la asimetría de los datos que se expresan, en la tabla 44, muestra a ambos lados 

equilibrio simétrico. De esta forma se tiene: 

Tabla 46  

Relaciones asimétricas en la participación de la mujer 

 

Conclusión 

Observando los mini gráficos de barras según los diversos niveles de 

intervención de las mujeres en la conservación de pastos, podemos comprobar la 

Participación nominal 

1(presencia física)

no 

contesta
%

está presente 

físicamente
% Total Asimetría

Frecuencia 25 53.2% 22 46.8% 47

Participación nominal 2 

(escucha los acuerdos)

no 

contesta
%

solo escucha lo 

que debe hacer
% Total Asimetría

Frecuencia 36 76.6% 11 23.4% 47

Participación nominal 3 

(Aporta mano de obra)

no 

contesta
%

aporta con mano 

de obra y otros
% Total Asimetría

Frecuencia 46 97.9% 1 2.1% 47

Participación consultiva 1 

(expresa opiniones)

no 

contesta
% expresa opinión % Total Asimetría

Frecuencia 16 34.0% 31 66.0% 47

Participación consultiva 2 

(interesada en los temas)

no 

contesta
%

está interesada 

motivada
% Total Asimetría

Frecuencia 29 61.7% 18 38.3% 47

Participación consultiva 3 

(debidamente informadas)

no 

contesta
% está informada % Total Asimetría

Frecuencia 42 89.4% 5 10.6% 47

Participación propositiva 

1(conoce el tema tratado)

no 

contesta
%

opina y conoce lo 

que debe hacer
% Total Asimetría

Frecuencia 32 68.1% 15 31.9% 47

Participación propositiva 2 

(solicita información)

no 

contesta
%

pide información, 

se compromete
% Total Asimetría

Frecuencia 35 74.5% 12 25.5% 47

Participación propositiva 3 

(realiza una propuesta)

no 

contesta
% hace propuesta % Total Asimetría

Frecuencia 41 87.2% 6 12.8% 47

Participación decisión 1 (no 

busca soluciones)

no 

contesta
% busca soluciones % Total Asimetría

Frecuencia 47 100.0% 0 0.0% 47

Participación decisión 2 (no 

toma decisiones)

no 

contesta
% toma decisiones % Total Asimetría

Frecuencia 47 100.0% 0 0.0% 47

Participación decisión 3 

(trabaja organizadamente)

no 

contesta
%

trabajan 

organizadamente
% Total Asimetría

Frecuencia 46 97.9% 1 2.1% 47

Observación

Simetría

Niveles de 

participación 

propositiva 

de la mujer 

2018

 Niveles de 

participación 

en toma de 

decisiones 

de la mujer 

2018

Niveles de 

participación 

nominal de la 

mujer 2018

Niveles de 

participación 

consultiva 

de la mujer 

2018
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hipótesis alterna, el cual refiere: Existen relaciones asimétricas de equidad de 

género en la contribución de las mujeres en la conservación de pastizales, en el 

comité de usuarios de pastos en la subcuenta Quillcay, distrito Independencia, 

provincia Huaraz, en el 2018. Aun cuando el nivel de participación consultiva 

(expresa opiniones) sean sobresaliente, no tiene mayor significancia ante los demás 

niveles de participación. 

4.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 1 

H0: La mujer no participa en el comité de usuarios de los pastizales en la 

sub cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 

H1: La mujer participa en el comité de usuarios de los pastizales en la sub 

cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de 

decisiones. 

Tabla 47  

Significación estadística participación de la mujer 

 Valor de Chi 

cuadrada de 

Pearson 

df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Participación nominal    

Estado civil *está presente 

físicamente 

3.63 3 0.30 

Estado civil * solo escucha 4.79 3 0.18 

Estado civil * aporta mano 

de obra 

0.75 3 0.86 

    

Participación consultiva    
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Estado civil * expresa 

opinión 

1.25 3 0.74 

Estado civil * interesada 

motivada 

2.48 3 0.47 

Estado civil * informada 2.1 3 0.54 

 

Participación propositiva 

   

Estado civil * opinan 1.09 3 0.77 

Estado civil * pide 

información 

6.9 6 0.32 

Estado civil * capaz de 

proponer 

3.83 3 0.28 

 

Participación toma 

decisión 

   

Estado civil * identifica 

problema 

- - - 

Estado civil * toma 

decisión 

- - - 

Estado civil * trabaja 

organizadamente 

22.9 3 0.000 

 

Tomando en cuenta que: 

Significación asintótica (bilateral) > 0.05 entonces es aceptada la H0. 

Significación asintótica (bilateral) < 0.05 entonces es rechazada la H0. 

Analizando la tabla 47, se aprecia que todos los valores de la Significación 

asintótica (bilateral) son mayores a 0.05, por lo tanto, es aceptada la Ho, entonces 

La mujer no participa en el comité de usuario de los pastizales en la sub cuenca del 

río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y toma de decisiones. 
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4.2.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

H0: La mujer no desarrolla las siguientes prácticas culturales: disminución 

del sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para 

la conservación de los pastizales en la subcuenca del río Quillcay. 

H1: La mujer desarrolla las siguientes prácticas culturales: disminución del 

sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para la 

conservación de los pastizales en la subcuenca del río Quillcay 

Tabla 48  

Significación estadística desarrollo de prácticas culturales 

  Valor de Chi 

cuadrada de 

Pearson 

df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

actividad disminución del 

sobrepastoreo 

   

estado civil*da pasto cultivado 3,244 3 ,355 

estado civil*pastoreo en cancha 

cerrada 

10,712 6 ,098 

Estado civil * aporta mano de obra 8,599 6 ,197 

 

actividad rotación de pastoreo 

   

estado civil*pastoreo alterno por 

canchas 

3,434 3 ,329 

estado civil*pastoreo sobre forraje 

cosechado 

22,430 6 ,001 

estado civil*pastoreo en zonas 

altas  

8,455 6 ,207 

actividad siembra de pasto 
   

estado civil*fija zona para sembrar 6,973 6 ,323 

estado civil*voltear tierra 9,237 6 ,161 

estado civil*echa semilla 11,201 6 ,082 
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estado civil*desyerba y abona 5,752 6 ,452 

 

actividad manejo de riego 

   

estado civil*riego por surco 1,367 3 ,713 

estado civil*riego por inundación 5,173 6 ,522 

 

Tomando en cuenta que: 

Significación asintótica (bilateral) > 0.05 entonces se acepta la H0. 

Significación asintótica (bilateral) < 0.05 entonces se rechaza la H0. 

Analizando la tabla 46, se aprecia que todos los valores de la Significación 

asintótica (bilateral) son mayores a 0.05, salvo el pastoreo sobre forraje cosechado, 

el cual tiene la significación asintótica (bilateral) igual a 0.01, significando que se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, en este caso especial, la mujer participa en el 

pastoreo sobre forraje cosechado. Respecto a las demás pruebas de hipótesis 

señaladas, se aceptan las hipótesis nulas; se acepta la Ho, entonces, La mujer no 

desarrolla las siguientes prácticas culturales: disminución del sobrepastoreo, 

rotación del pastoreo, siembra de pasto y manejo de riego para la conservación de 

los pastizales en la sub cuenca del río Quillcay. 

Tabla 49  

Prueba Chi Cuadrado de actividad disminución del sobrepastoreo 

Estado civil*da pasto cultivado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,244 3 ,355 

Razón de verosimilitud 3,965 3 ,265 
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Estado civil*pastoreo en cancha cerrada 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,712 6 ,098 

Razón de verosimilitud 10,081 6 ,121 

Estado civil*rotación pastoreo por zonas 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,599 6 ,197 

Razón de verosimilitud 7,861 6 ,248 

 

Tabla 50  

Prueba Chi Cuadrado de actividad rotación de pastoreo 

Estado civil*pastoreo alterno por canchas 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,434 3 ,329 

Razón de verosimilitud 4,012 3 ,260 

Estado civil*pastoreo sobre forraje cosechado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22,430 6 ,001 

Razón de verosimilitud 21,312 6 ,002 
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Estado civil*pastoreo en zonas altas 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,455 6 ,207 

Razón de verosimilitud 10,288 6 ,113 

 

Tabla 51  

Prueba Chi Cuadrado de actividad siembra de pasto 

Estado civil*fija zona para sembrar 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,973 6 ,323 

Razón de verosimilitud 9,128 6 ,166 

Estado civil*voltear tierra 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,237 6 ,161 

Razón de verosimilitud 11,017 6 ,088 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado estado civil*echa semilla 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,201 6 ,082 

Razón de verosimilitud 13,052 6 ,042 
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Estado civil*desyerba y abona 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,752 6 ,452 

Razón de verosimilitud 6,427 6 ,377 

 

Tabla 52  

Prueba Chi Cuadrado de actividad manejo de riego 

Estado civil*riego por surco 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,367 3 ,713 

Razón de verosimilitud 2,026 3 ,567 

Estado civil*riego por inundación 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,173 6 ,522 

Razón de verosimilitud 6,956 6 ,325 

 

4.2.4. Contrastación de la Hipótesis Específica 3 

H0: Los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana no consisten 

principalmente en cuidar los pastizales para su conservación en la sub cuenca 

Quillcay. 

H1: Los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana consisten 

principalmente en cuidar los pastizales para su conservación en la sub cuenca 

Quillcay. 
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Tabla 53  

Roles que asume la mujer 

  Valor de Chi 

cuadrada de 

Pearson 

df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Rol de la mujer en la comunidad 
   

estado civil*realiza labores 

domesticas 

10,433 3 ,027 

estado civil*atiende a los hijos 10,712 6 ,018 

Estado civil *va al mercado 11,201 6 ,011 

estado civil*va a las reuniones en la 

escuela 

13,201 3 ,003 

estado civil*siembra 11,367 3 ,011 

estado civil*cultiva 10,430 6 ,001 

estado civil*cosecha 111,201 6 ,000 

estado civil*pastoreo 19,173 6 ,015 

¿Qué enseña la madre a su hija? 
   

estado civil*obedecer y ser humilde 119,173 3 ,000 

estado civil*labores domesticas 11,367 3 ,001 

estado civil*casarse 11,201 6 ,001 

estado civil*respetuosa 19,173 3 ,011 

estado civil*estar siempre en casa 111,248 6 ,000 

estado civil*ser trabajadora 15,682 3 ,001 

    

Tomando en cuenta que: 

Significación asintótica (bilateral) > 0.05 entonces se acepta la H0. 

Significación asintótica (bilateral) < 0.05 entonces se rechaza la H0. 

Analizando la tabla 51, se aprecia que todos los valores de la Significación 

asintótica (bilateral) son menores a 0.05, por lo tanto, se rechaza las hipótesis nulas. 

Entonces los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana consisten 

principalmente en cuidar los pastizales para su conservación en la sub cuenca 

Quillcay. 
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4.3.  Discusión 

Teniendo en cuenta la información expuesta en los capítulos previos y las 

teorías analizada en el capítulo II, se presenta la siguiente discusión. Los resultados 

muestran que las usuarias de los pastizales de la sub cuenca del río Quillcay no 

participan activamente en las decisiones que toma el comité de usuarios de pastos 

ni en las prácticas de las actividades culturales de conservación, es decir, su 

participación es mínima, a pesar de acudir a cada reunión convocada por la 

directiva. Se reconoce que existen roles diferenciados en cada uno de los géneros, 

no solo en lo que respecta a las actividades que realizan, sino a los espacios donde 

se desenvuelven, sus actitudes, comportamientos, intereses y necesidades no son 

iguales.  

Según la variable equidad de género, los resultados obtenidos determinan 

que existen relaciones asimétricas en la intervención de las mujeres y en las 

prácticas culturales para la conservación de los pastizales en el comité de usuarios 

de pastizales en la sub cuenca del río Quillcay.  Para Gálvez (2003) el análisis de 

las relaciones asimétricas entre sexos da lugar a lo que se conoce como desventajas 

estructuradas. Vale precisar, las desigualdades que reflejan sistemas jerárquicos en 

la manera en que se distribuye el poder y en los niveles de autoridad que niegan de 

manera directa o indirecta la igualdad de oportunidades a la mujer y recompensan 

a los varones, implicando que la sociedad se estratifique sexualmente. 

Los resultados hallados indican que, en la intervención nominal, la mujer es 

considerada como colaboradora porque aporta con mano de obra o estrictamente 

responde una encuesta formal, pese a que no interactúan en la generación de 

resultados. Estadísticamente este nivel de participación no tiene significancia.  
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La afirmación de Alva Maycock (2013) enfatiza que feminizar la pobreza 

permitió el mayor protagonismo de las mujeres en el área rural; sin embargo, su 

presencia física todavía es apenas un escalón muy bajo en la participación, porque 

las mujeres pueden estar ahí presentes, pero en la práctica su experiencia está siendo 

marginalizada, subvalorada e ignorada 

En el nivel consultivo, las mujeres expresan alguna opinión, están 

interesadas en los temas tratados y reciben alguna información; sin embargo, no 

desarrollan las prácticas de conservación porque solo reemplazan al titular que es 

el cónyuge. Entonces, la poca visibilidad del trabajo de las mujeres es un problema 

en el rubro de la ganadería, aunque estén siempre presentes.  Los resultados a nivel 

de participación consultiva no tiene significancia estadística (Mujeres Ganaderas, 

2020). 

Con respecto a la intervención propositiva de las mujeres en las reuniones 

del comité de usuarios, se determina que tampoco es significativa. Ellas opinan, 

están interesadas en los temas y piden información (desde algunas mujeres viudas, 

madres solteras, o abandonadas, porque viene asumiendo la crianza del ganado y 

ven con buenas posibilidades esta actividad que genera ingresos económicos). En 

efecto, Millán (2002) confirma que la ausencia de la contribución de las mujeres en 

actividades económicas está basada en que no existe conciencia empresarial de 

parte de la población y de las propias mujeres que realizan tareas agrícolas y 

pecuarias.  

Los resultados en cuanto a la intervención de las mujeres en la toma de 

decisiones muestran que el 100% de ellas no propone soluciones y tampoco toman 

decisiones, por lo que no asumen compromisos; éste es uno de los grandes 
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problemas a nivel de organizaciones comunales, la mujer está presente físicamente 

en las reuniones, su participación es importante, pero no asume compromisos. 

Como manifiesta Rivas et al. (2017), el aporte de la mujer a la actividad ganadera 

se invisibiliza y por tanto no goza del debido reconocimiento social y económico, 

la mujer continúa siendo un actor desvalorado, incluso por ella misma, porque solo 

se reconoce la incidencia en la intervención del varón; además, la actividad 

ganadera no es asumida como trabajo de mujeres y por ello no hay mucho interés 

en conservar los pastizales de altura. 

En efecto, las mujeres, a pesar de que están presentes, no expresan su 

opinión, no hacen consultas, no manifiestan sus inquietudes y están dejando 

sentadas las bases para el recojo y diálogo de saberes, para incorporar nuevas 

experiencias y aprendizajes desde la vida cotidiana y de particularidades de su 

grupo social. Como dice Andrés (2018), es clave para reivindicar su espacio en la 

agrupación y asociación de mujeres; donde la organización de grupos de pares les 

brinda el poder de apoyarse, que es primordial. En ese sentido, las mujeres 

organizadas representan una gran fuerza y ahí se plantea el apoyo recíproco y buscar 

respuestas apropiadas a diversa problemática. 

Teóricamente, los resultados son respaldados por la corriente desarrollista 

que afirma que la poca contribución de las mujeres en las actividades de 

conservación de pastizales se debe a la situación de marginación en la que viven, 

dado el papel preponderante del hombre sobre todo en las comunidades campesinas; 

por otro lado, el enfoque de género en el desarrollo asegura que el hombre y la 

mujer tienen roles marcadamente diferentes, condicionados por las relaciones 

sociales haciendo que sus intereses y necesidades sean diferentes lo que limita en 
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cierta manera la intervención de las mujeres en la preservación de pastizales. Así 

mismo la corriente clasista afirma que el resultado de la subordinación de la mujer 

se debe al sistema capitalista y que tiene que haber un cambio en las relaciones de 

producción para dar oportunidad de participar a la mujer. 

En ese sentido, Hernández (1995) interpreta que a pesar de que en los 90s 

el Enfoque de Género en el Desarrollo develó que existen diferentes necesidades e 

intereses en la construcción social de las interrelaciones entre varones y mujeres; 

todavía no se identifica con claridad las necesidades prácticas de la mujer ligada a 

sus diferentes roles en la población y de sus beneficios estratégicos en cuanto a 

género subordinado. Así mismo, la participación del género en la actividad 

agropecuaria hay que entenderla desde una perspectiva diferente tanto para el 

hombre como para la mujer, dado que en la actividad agropecuaria en las 

comunidades campesinas el hombre tiene el rol preponderante, la mujer participa 

en el pastoreo activamente, pero no en el cuidado de los pastizales. 

Concluyendo, con el resultado en la intervención de las mujeres en el comité 

de usuarios de pastos a nivel nominal, consultiva, propositiva y toma de decisiones, 

puede afirmarse que la participación femenina todavía es escasa, por no decir nula, 

evidenciándose así que no existe equidad de género y aún persisten las relaciones 

asimétricas.  Sin embargo, las razones puedan ser muchas, pudiendo postularse que 

la herencia colonial y republicana de sometimiento continuo, pero también destaca 

el bajo capital humano a nivel de la mujer comunera y sus tradicionales quehaceres, 

factores que no contribuyen a su participación activa, percibiéndose que los varones 

tienen mayor conocimiento y capacidad para ser ganaderos, asimismo incide de 

enorme manera cuando se toma las decisiones más relevantes; además de reconocer 
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que la socialización temprana afirman roles diferenciales, aunque esto viene 

cambiando de manera paulatina por el nuevo enfoque de la educación y el nuevo 

estilo de vida de la población peruana.  Esto es la respuesta a transformaciones 

reales producidas en las áreas rurales y al crecer una ciudad intermedia se configura 

nuevos escenarios en los que frecuentemente los límites entre lo urbano y lo rural 

es más difuso. 

Respecto al resultado sobre si la mujer desarrolla las siguientes prácticas 

culturales: disminución del sobrepastoreo, rotación del pastoreo, siembra de pasto 

y manejo de riego para la preservación de los pastizales en la subcuenca del río 

Quillcay; los resultados indican que la mujer no desarrolla las prácticas culturales, 

y el contraste llevado a cabo usando el chi cuadrado expresa que no existe 

significancia estadística entre la mujer y el desarrollo de las prácticas culturales de 

conservación de pastizales; por lo tanto, es aceptada la H0 o hipótesis nula.  

El resultado en la práctica denominada disminución del sobrepastoreo, 

evidencia que las mujeres no dan pasto cultivado y si lo hacen es a veces, cuando 

las vacas proveen leche. Sobre el pastoreo en cancha cercada, así como la rotación 

del pastoreo por zonas; no lo realizan. En la práctica denominada pastoreo sobre 

forraje de cosecha, las mujeres siempre ejecutan está práctica de manera temporal 

en tiempos de cosechas, cuando baja el ganado al llano. Al respecto, Castilla y León 

(2017) afirman que las mujeres siempre han trabajado en la ganadería, están detrás 

del cuidado y alimentación del ganado, en la producción de leche y carne; pero 

como otras tareas, estas están contabilizadas como ayuda familiar.  

Con respecto a la práctica cultural denominada siembra de pasto, debe 

precisarse que incluye subactividades como son:  fijar la zona donde se va a sembrar 
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el pasto, voltear la tierra, echar la semilla, desyerbar y abonar, igualmente no existe 

significancia estadística en las subactividades. Respecto a la actividad de voltear la 

tierra y echar la semilla, no se identifica la participación de la mujer; a pesar que es 

una práctica muy arraigada en el cultivo alto andino; pero en la zona de 

investigación los datos estadísticos muestran un alto porcentaje donde la mujer no 

realizan estas actividades para conservar los pastizales en las montañas.  Con 

respecto a la práctica cultural desyerba y abona, tampoco las mujeres realizan esta 

práctica, en razón de que no efectuaron la siembra del pasto. Por lo cual, 

estadísticamente su participación en la práctica del desyerbe y abono en la siembra 

de pasto no es significativa estadísticamente.  

En relación a la práctica manejo de riego de pastizales, el resultado indica 

que las mujeres nunca riegan por surcos y a veces lo hacen por inundación. Se 

evidencia así que el desarrollo de prácticas culturales para conservación de 

pastizales en las montañas por parte de la mujer en la zona de investigación es 

todavía escaso, pero hay presencia de la experiencia del riego por inundación en sus 

parcelas, sin embargo, aún no es significativa estadísticamente. A pesar de que las 

mujeres reconocen que “El riego no solo sostienen la actividad pecuaria, sino que 

también constituyen una fuente de alimento para los animales, además cumplen 

funciones naturales que benefician el hábitat de diferente variedad de especie 

animal y vegetal” (Núñez et al., 2018, p. 18). 

Con respecto al resultado de que los roles atribuidos a la mujer en su 

socialización temprana consisten principalmente en cuidar los pastizales para su 

conservación en la sub cuenca Quillcay, la información obtenida de acuerdo al 

análisis y el contraste llevado a cabo usando el Chi Cuadrado, indica que existe 
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significancia estadística entre la socialización diferencial temprana y los roles para 

la conservación de pastizales, por lo que es aceptada la hipótesis alterna. 

Los principales valores que transmite la mujer a su hija en su socialización 

temprana son: realizar labores domésticas, obedecer, casarse y permanecer en casa; 

son procesos que refuerzan la construcción de la identidad de ser mujer. Como 

afirma Berlagoscky et al. (1988), en la cultura andina y occidental se han creado 

una serie de mitos a partir de personajes históricos, literarios y religiosos, los cuáles 

han contribuido a formar una imagen de mujer  y que refuerzan el nivel simbólico 

que influyen en el actuar y en el quehacer de las mujeres. Surgen modelos de 

conducta femeninos que ha moldeado un debe ser de la mujer, los que se vienen 

reproduciendo en la socialización diferencial y se refuerza en la educación 

tradicional; se ha estereotipado el papel de las mujeres acondicionada por la cultura, 

la educación, la religión, la ideología dominante pero también por la fuerza de la 

costumbre que asumen las mujeres.     

En este proceso de socialización diferencial, la familia, padres o entorno 

social, son los principales agentes, encargados en el reforzamiento directo y 

diferencial de los comportamientos sexuales de los hijos, sosteniendo el modelo 

sexista, reforzando la definición de roles de género según el contexto sociocultural. 

“Conducen a las percepciones respecto a los varones como fuentes de actividad y a 

las mujeres como fuentes de reacciones orientadas y preocupada por los demás, 

determinándose de esta forma atributos de personalidad protectora en términos del 

cuidado familiar” (Berlagoscky et al., 1988, p.21). 

Otro de los roles asignados a la mujer es ir al mercado, el resultado nos dice 

que el rol de proveedora de recursos alimenticios y de la cotidiana subsistencia 
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familiar es inherente a su género, pues es ella quien decide la compra no solamente 

de los alimentos, sino también de la ropa, utensilios, material de enseñanza, 

materiales de limpieza y en la zona rural asume la compra-venta de todo producto 

agrícolas y derivados. Vattuone et al. (1997) destaca las diferencias entre 

necesidades/intereses funcionales que responde a cada necesidad básica de la 

mujer; en razón de garantizar la sobrevivencia de ella y su familia.   Este rol es 

trasmitido de madre a hija; como proveedora dándole una posición de poder en la 

actividad económica, aunque en forma de auto subsistencia.  

La participación de la mujer a reuniones convocada por la escuela, es una 

inquietud permanente por educar a los hijos y en especial de las hijas, como afirma 

Harvey (1989) las condiciones educativas mantienen rezagos de desigualdad: 

Así, si las familias tienen los recursos, los hijos e hijas son educados, si no 

se cuentas con suficientes recursos; generalmente son las hijas las 

postergadas, o empiezan después o las hacen abandonar su escolarización 

de manera temprana. Limitan de forma sistemática las oportunidades 

educativas sin importar el talento o potencialidad individual (p. 37). 

Respecto a las actividades agropecuarias, la mujer desde pequeña, participa 

activamente en las labores de sembrío, cultivo y cosecha, además asume el pastoreo 

como alimentación de los animales, confirmando su dedicación a las actividades 

pecuarias, implicando en ello su preocupación por los pastos.  

Las mujeres reconocen que la labor de pastoreo es un proceso de 

aprehensión y que a su vez permite identificar las condiciones de las pasturas para 

alimentación del ganado: “desde chiquita aprendí a pastear las vacas donde había 

pasto, mi abuela me enseño que la shocllas (ichu verde) es buen alimento y no el 
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quikullo (ichu amarillo), eso hay en la altura; por eso no debemos quemar el pasto” 

(Usuaria de pasto – sector Unchus).  

“Mi mamá y mi papá nos enseñaron a mis hermanas a pastear las vacas, 

toros, burros en la altura, buscando los pastos más verdes (ichu tierno, cebadilla, 

trébol), en la quebrada hay, pero como los “yerberos” sacan en mantas la muña, 

escorzonera, borraja, ortiga, para vender; ya no hay pastos” (Usuaria de pastos – 

sector Rivas).  

Es posible que las mujeres puedan recoger semillas de “shocllas” (pasto 

nativo), que se conoce como ichu y lo echan en la tierra para que luego con las 

lluvias puedan brotar en tierra húmeda, pero esta actividad toma tiempo, abono, 

cuidado y no siempre las mujeres pueden estar en el lugar. Por eso es muy difícil la 

continuidad de esta siembra; porque muchas veces la familia no asume el 

compromiso de esta actividad por la distancia.  Entonces las mujeres conocen 

algunas formas de conservar los pastos y desde pequeñas asumen el pastoreo, sin 

embargo, es una actividad comunal y su participación no es representativa. 

Entonces con los resultados analizados estadísticamente, la intervención de 

las mujeres en la preservación de los pastizales no tiene significancia,  las 

estadísticas señalan que su participación nominal, consultiva, propositiva y en toma 

de decisiones no tiene relación de asociación; es decir el valor de las probabilidades 

del estadístico Chi Cuadrado en todos los casos es mayor al 0.05; de igual forma 

sucede en el desarrollo de las prácticas culturales, por lo que es posible aseverar 

que no existe relación significativa entre la mujer y su participación en las 

actividades destinadas a la conservación de pastizales, no existe equidad de género, 

sin embargo esta afirmación no está plenamente probada porque no se han analizado 
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los factores por las que no participa plenamente la mujer en las actividades 

señaladas.  

Los estudios considerados como antecedentes al tema son escasos, dado que 

el lema de investigación no permiten realizar un contrastación adecuada de los 

mismos; sin embargo, se realizara una discusión con la realidad sociocultural de la 

zona así se puede afirmar que la intervención de las mujeres es escaza en la 

preservación de los pastizales en la zona de estudio porque ellas están dedicadas a 

otras actividades como son el cuidado de la casa, la agricultura, la cría de animales 

domésticos, la crianza de ganado pero no está dentro de sus actividades  la 

conservación de los pastizales; aún más reconociendo que existe inquietud en 

mujeres viudas, madres solteras, o abandonadas por la generación de ciertos 

ingresos económicos que brinda la crianza de ganado vacuno; así como de algunas 

instituciones que están introduciendo este tema en el quehacer comunal, por las 

condiciones de cambio climático, sin embargo sus resultados se verán en el corto, 

mediano plazo. 

El trabajo de las mujeres en las actividades comunales sobre todo en la 

agricultura siempre ha estado presente, considerado como una ayuda y 

generalmente no remunerada; eso significa que no hay equidad de género en las 

actividades pecuarias de las zonas altoandinas, donde la mujer tiene las 

probabilidades de participar en igualdad de condiciones dentro de la actividad 

agropecuaria, salvo en la tenencia de la tierra. Sin embargo, cuando se habla de 

conservación de pastizales el tema cambia a pesar de reconocer que las mujeres 

desde pequeñas son socializadas en el pastoreo para alimentación del ganado y de 

ello su preocupación por el mantenimiento de pasturas. 
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 Al respecto, Alva Maycock (2013) indica que el trabajo de las mujeres no 

es reconocido plenamente dado que socialmente se registra a los varones como los 

responsables de las parcelas y de obtener efectivo. Realmente el trabajo de la mujer 

en la conservación se considera complementaria y no se toman en consideración los 

saberes y sus aportes económico mediante diversas tareas que son asumidas por la 

mujer el contexto del estudio. 

Aguilar y Echevarría (2011) señalan que las instituciones, a través de su 

experiencia han desarrollado diferentes percepciones acerca de lo que implica 

incorporar el enfoque de equidad de género, no obstante, tienen coincidencias; es 

así que dicha percepción se vincula principalmente con la desagregación de datos 

por sexo, con brindar igualdad de condiciones para hombres y mujeres o con el 

incremento del empoderamiento de las mujeres.  Las acciones más usadas por las 

instituciones para incorporar el enfoque de equidad de género, son la discriminación 

positiva hacia las mujeres, el diagnóstico y mapeo de actores y la promoción de la 

participación de hombres y mujeres, las cuales coinciden con lo que la bibliografía 

recomienda. 

De acuerdo a los resultados hallados existen asimetrías en el enfoque de 

equidad de género, donde el rol del varón aún es predominante en las actividades 

agropecuarias y sus actividades conexas. La mujer, dado su rol de género, está 

ligada al pastoreo, a la cría de animales menores  y a participar en la agricultura, 

por lo que el estudio revela que no existe correlación positiva entre la conservación 

de pastizales y la intervención de la mujer pese a que la actividad es importante para 

la sobrevivencia familiar ya que contribuyen significativamente a la producción 

ganadera, considerada mayoritariamente como responsabilidades de los varones, 
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reconociendo mayor control de activos estratégicos como tierras,  el ganado y 

acceder a adiestramientos (manejar y conservar pastizales y forraje, recursos 

elementales en ganadería, implementar un sistema silvopastoril) en relación  a las 

mujeres.  

En esta investigación la equidad de género implica la adecuación de las 

posibilidades en función de las demandas específicas de mujeres y hombres, con 

espíritu de solidaridad, con una nueva forma y voluntad de redistribuir los recursos, 

los beneficios y el poder. Sitúa la información de varones y mujeres en enfatizar la 

equidad de género, exigen las mismas condiciones, oportunidades sobre la manera 

de establecer la ciudadanía que garanticen el acceso a los derechos, igualdad, 

dignidad y justicia.  
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CONCLUSIONES 

La participación de las mujeres en la preservación de los pastizales en la sub 

cuenca del río Quillcay a nivel nominal, consultivo, propositivo y en tomar 

decisiones, todavía es escaza, los roles asignados a la mujer en su comunidad no 

son concordantes con la conservación de pastizales, los resultados estadísticos 

muestran que su participación no tiene significancia estadística. 

En las prácticas culturales desarrolladas por la mujer relacionadas con la 

siembra del pasto y el riego; en las actividades para conservar el pastizal como son 

evitar el sobre pastoreo y la rotación del pastoreo, su participación es escasa, la 

mujer se dedica fundamentalmente al pastoreo y los resultados estadísticos 

muestran que su participación no tiene significancia. 

En referencia a los roles atribuidos a la mujer en su socialización temprana 

para la conservación de pastizales, se evidencia la iniciación de actividades 

pecuarias orientadas al pastoreo; la conservación de pastos para la alimentación del 

ganado, así como la siembra, la cosecha, y crianza, la realiza cerca del hogar ya que 

son parte de la función del rol tradicional de trabajo doméstico. 

 Los roles de genero son asimétricos, se observa en la propiedad de los 

recursos agropecuarios (tenencia de tierras), en la percepción de los varones de ser 

mucho más capaces para los temas agropecuarios y en la conservación de pastizales. 

La actitud de nuestras instituciones no favorece a disminuir la desigualdad entre 

varones y mujeres; se requiere de mayor esfuerzo y constancia desde una política 

pública ambiental con enfoque de género en asegurar que tal esfuerzo no decaiga y 

que los progresos realizados se mantengan. 
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Las relaciones asimétricas de equidad de género basado en las relaciones 

sexuales, son una forma de seguir manteniendo la desigualdad, en contra de la 

necesidad de dar mayor importancia a las vulnerabilidades y a los procesos de 

resiliencia que asumen las mujeres rurales en las condiciones de cambios climáticos 

que viene afectando los recursos ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

Dada la escasa intervención de las mujeres en las acciones de conservación 

de pastos en la sub cuenca del río Quillcay, se recomienda profundizar la 

investigación a fin de determinar que otros factores socioeconómicos coadyuven a 

explicar la escasa contribución de las mujeres en la conservación de pastos. 

Es preciso continuar con el recojo y estudios de datos, desagregarlos por 

género y edades a nivel de las familias. Estos elementos son clave para el desarrollo 

de toda política y programa que considere temáticas de género y que promuevan 

desarrollar equitativamente a las mujeres en la conservación de los pastizales. 

Las diferentes oportunidades que actualmente tiene la mujer permiten 

identificar actividades en la conservación de pastos y trabajar con ellas en 

propuestas específicas, considerando en su diseño, la dificultad que la mujer 

enfrenta para acceder a adiestramientos en razón a sus responsabilidades 

domésticas y su horario de trabajo; a fin de que los esfuerzos no sean perdidos, por 

lo tanto, se deben de realizar estudios en ese sentido a fin de revertir estas 

asimetrías. 

Es necesario revertir estas asimetrías como procesos de adaptación, 

desarrollo del conocimiento, cambio de actitud, entre otros aspectos, que deben 

pasar por una causa colectiva de acompañamiento, validación y monitoreo para 

ambos géneros; donde las instituciones promuevan iniciativas con arreglo a la Ley 

28983, Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) y afiance la implementación de 

políticas públicas que favorezcan la equidad de géneros,  
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Se recomienda a la UNASAM orientar investigaciones desde el enfoque de 

género, fomentando el circulo de estudio en género; la cual se constituya en soporte 

reflexivo teórico y metodológico para futuras investigaciones.   

Reconocer que el trabajo, los conocimientos, la experiencia de los 

colectivos de mujeres, sus responsabilidades en el manejo de los hogares, su rol en 

la elaboración y administración de alimentos, agua, combustible, así como de 

recursos naturales, las convierten en aliadas e innovadoras indispensables en 

cualquier esfuerzo de reducir los riesgos de desastres y adaptarse a los cambios 

climáticos en las zonas rurales, ahora y en el futuro. 
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Anexo 1: validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 1 
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Anexo 2: validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 2 
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Anexo 3: validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 3 
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Anexo 4: instrumentos de recolección de datos 

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CONSERVACION DE 

PASTIZALES EN LA SUB CUENCA QUILLCAY – DISTRITO 

INDEPENDENCIA – PROV. HUARAZ 

 

Cuestionario N°……    Sector: ………………………fecha: …………… 

 

Datos Generales de la encuestada: 

Sexo Marca 

X 
Edad Nivel educativo 

(formal) 

Marca 

X 
Estado civil Marca 

X 

Mujer   Analfabeta  Soltera  

   Primaria 

incompleta 

 Casada  

   Primaria completa  Conviviente  

   Secundaria 

incompleta 

 Viuda  

   Secundaria 

completa 

 
 

 

   superior    

 

 

1. Como Participa en las reuniones del comité de usuarios de pasto las mujeres 
Nominal Marc

a X 

Consultiva Marc

a X 

Propositiva Marc

a X 

Toma decisiones Marc

a X 

Está 

presente 

físicament

e 

 Expresa 

opinión. 

 Conoce lo 

que se debe 

hacer. 

 Identifican 

problemas y 

buscan 

soluciones al 

problema 

 

Solo 

escucha lo 

que debe 

hacer 

 Está 

motivada. 

 Pide 

Información

. 

 Toman 

decisiones y 

asumen 

compromisos 

 

Aporta 

con mano 

de obra y 

otros. 

 Está 

informada

. 

 Hace 

propuesta. 

 Trabajan 

organizadament

e para el bien de 

todos 

 

 

 

2. Prácticas culturales desarrolladas por la mujer 

 

Como cree que se disminuye el sobrepastoreo 

Actividades  ninguno  A veces siempre 

Dando pasto cultivado    

Pastoreo por cancha cercada    

Si hay Rotación de pastoreo por zonas    
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Rotación en Pastoreo 

Actividades Ninguno  A veces siempre 

Pastoreo alterno de canchas    

Pastoreo sobre forraje de cosecha    

Pastorea en Zonas altas     

 

Como se Siembra de pasto 

Actividades ninguno A veces  siempre 

Fija la zona donde se va sembrar    

Voltea la tierra    

Echa semilla    

Desyerba, abona    

 

 

Como riegan  

actividades ninguno A veces siempre 

Por surcos    

Por inundación    

  

 

3. Socialización diferencial – Roles y Crianza de las hijas en su casa 

 

Si la MADRE/ esposa se dedica al pastoreo quien se encarga de la casa, hijos,  

Persona que se 

encarga 

cocina Alimenta 

a los 

hijos(as) 

Lava la 

ropa 

Alimenta 

a los 

animales  

Ayuda en 

las tareas 

Otros 

Padre       

Abuelo,        

Abuela        

Tíos       

Tías       

Hermanos mayores       

 

 

Roles que realizan las mujeres; 

Preguntas Si No A veces 

En la casa    

Realiza Labores domésticas (cocinan, lavan, atiende a los 

hijos(as) 

   

Va al mercado     

Asiste a reuniones en la escuela/colegio    

En la chacra (actividades agropecuarias)    

Siembra,    

Cultiva (abona, desyerba, aporca, barbecha)    

Cosecha (almacena)    

Pastorea a los animales mayores (vacuno, caballos, burros)    

Alimenta a los animales menores (cuyes, gallinas, ovejas, otros)    
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Enseña Madre a Hija A veces  Siempre 

A obedecer y ser humilde   

A cumplir con labores domesticas   

A casarse    

A ser respetuosa    

Estar Siempre en casa   

Ser trabajadora   
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Anexo 5: base de datos 

 

UNCHUS

Sexo Educación Estado civil Edad Disminución del sobrepastoreo

Esta 

presente

Solo 

escucha Aporta

Expresa 

opinion de 

acuerdo

Esta 

interesada

Esta 

informada

Esta 

interesada 

opina

Pide 

informacion

Hace 

propuestra

Identifica 

problemas 

soluciona

Toma 

decisiones se 

compromete

Traba 

organizadamente Dar pasto

Patoreo 

cancha 

cercada

Rotación 

pastoreo

Pastoreo 

alterno 

canchas

Pastoreo 

sobre forraje

Pastoreo 

zona alta

Fija zona 

sembrar Voltea tierra Echa semilla

Desyerba 

abona

Cerca la 

parcela Vigila parcela Por surcos

Por 

inundación

0 3 2 38 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 2

0 4 2 38 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3

0 2 3 57 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1

0 2 2 54 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 1 2

0 4 2 52 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

0 2 2 43 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1

0 3 2 55 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 3 52 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 45 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3

COYLLUR 0 4 2 62 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1

0 1 3 48 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 4 54 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 6 1 57 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2

0 5 2 36 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2

0 2 3 48 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3

0 2 1 43 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 6 1 26 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2

LLUPA 0 1 1 53 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1

0 4 2 38 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1

0 3 2 48 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2

0 2 2 55 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2

0 2 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 3 2 59 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2

0 4 3 63 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2

0 2 2 66 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3

0 3 2 51 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1

0 4 2 46 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

0 3 2 54 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 3 2 42 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1

KEROPAMPA 0 3 3 53 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2

0 4 2 58 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2

0 6 1 51 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 58 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3

0 2 3 46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3

0 3 2 62 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2

0 3 4 66 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 3 2 43 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2

RIVAS 0 2 2 48 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3

0 4 1 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2

0 4 1 22 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2

0 4 1 27 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2

0 3 3 38 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2

0 3 3 42 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2

0 2 2 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2

0 1 2 72 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      0 2 3 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1

Manejo de riegoParticipación nominal Participación consultiva Participación propositiva Participación toma decisiones Rotación de pastoreo Siembra de pasto
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Anexo 6: matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CONSERVACION DE PASTIZALES EN LA 

SUBCUENCA QUILLCAY, DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

PRINCIPAL 

¿Cómo se manifiestan las 

relaciones de equidad de género 

en la conservación de pastizales 

en los comités de usuarios de 

pastos en la subcuenca Quillcay 

distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, 2018? 

 

GENERAL: 

Describir las relaciones de 

equidad de género mujer en la 

conservación de pastizales en el 

comité de usuarios del pasto en la 

subcuenca Quillcay, distrito de 

Independencia, provincia de 

Huaraz al 2018. 

 

GENERAL: 

Existen relaciones asimétricas de 

equidad de género en la intervención 

de las mujeres en conservación de 

pastizales, dentro del comité de 

usuarios de pastos en la subcuenta 

Quillcay, distrito Independencia, 

provincia Huaraz, en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad de Género  

 

 

 

 

 

 

1. Participación de la 

mujer en el comité de 

usuarios de pastizales. 

 

 

1.Participación 

Nominal 

2.Participación 

Consultiva    

3.Participación 

Propositiva con 

decisión 

4.Participación con 

toma de decisiones 

ESPECIFICOS: 

P1. ¿Cuál es el nivel de 

intervención de la mujer en el 

ESPECIFICOS: 

O1. Caracterizar los niveles de 

participación de las mujeres en el 

ESPECIFICOS: 

H1 La mujer participa en el comité de 

usuarios de los pastizales en la sub 

cuenca del río Quillcay a nivel 

 

 

 

 

 

 

 

1. Disminución del 

sobrepastoreo. 

2. Rotación del 

pastoreo. 

3. Siembra de pasto. 
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comité de usuarios de pastizales 

de la sub cuenca Quillcay? 

P2.  ¿Cuáles son las prácticas 

culturales que desarrolla la mujer 

para conservar los pastizales en 

la sub cuenca Quillcay? 

P3. ¿Cuáles son los roles 

atribuidos a la mujer en su 

socialización temprana para la 

conservación de pastizales en la 

sub cuenca Quillcay? 

comité de usuarios de pastos de la 

sub cuenca Quillcay. 

02.  Establecer las prácticas 

culturales que desarrolla la mujer 

para conservar los pastizales en la 

sub cuenca Quillcay. 

 

03. Señalar los roles atribuidos a 

la mujer en su socialización 

temprana para la conservación de 

pastizales en la sub cuenca 

Quillcay. 

 

nominal, consultivo, propositivo y 

toma de decisiones. 

H2 La mujer desarrolla las siguientes 

prácticas culturales: disminución del 

sobrepastoreo, rotación del pastoreo, 

siembra de pasto y manejo de riego 

para la conservación de los pastizales 

en la subcuenca del río Quillcay 

H3 Los roles atribuidos a la mujer en 

su socialización temprana consisten 

principalmente en cuidar los 

pastizales para su conservación en la 

subcuenca Quillcay. 

 

Conservación de 

pastizales 

2. Prácticas culturales 

para conservar los 

pastizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Manejo de riego  

3. Roles de la mujer en 

la comunidad  

 

1. Labores domésticas. 

2. Va al Mercado. 

3. Asiste a Reuniones 

en la Escuela. 

4. Siembra 

5.Cultiva 

6.Cosecha 

7.Pastorea 
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Anexo 7: resultados de la prueba piloto del instrumento de recojo de datos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,847 36 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Como Participa en las 

reuniones del comité de 

usuarios de pasto las 

mujeres - Nominal 

54,75 25,882 ,000 ,872 

Como Participa en las 

reuniones del comité de 

usuarios de pasto las 

mujeres - Consultiva 

54,65 24,345 ,364 ,840 

Como Participa en las 

reuniones del comité de 

usuarios de pasto las 

mujeres - Propositiva 

54,65 24,134 ,327 ,842 
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Como Participa en las 

reuniones del comité de 

usuarios de pasto las 

mujeres -  

55,30 24,432 ,199 ,854 

El mensaje de los videos 

mostrados me indica que 

no debería atentar contra 

las mujeres - Toma 

decisiones 

54,85 24,239 ,275 ,846 

Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Padre 

54,55 25,524 ,094 ,859 

Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Abuelo 

54,90 26,305 -,012 ,862 

Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Abuelo 

55,15 24,976 ,086 ,869 
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Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Tíos 

54,70 24,326 ,295 ,845 

Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Tías 

54,75 23,145 ,631 ,823 

Si la MADRE/ esposa se 

dedica al pastoreo quien 

se encarga de la casa, 

hijos - Hermanos mayores 

54,75 23,671 ,517 ,831 

Como cree que se 

disminuye el 

sobrepastoreo - Dando 

pasto cultivado 

55,10 25,674 ,156 ,853 

Como cree que se 

disminuye el 

sobrepastoreo - Pastoreo 

por cancha cercada 

55,25 22,724 ,543 ,824 
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Como cree que se 

disminuye el 

sobrepastoreo - Si hay 

Rotación de pastoreo por 

zonas 

55,40 18,568 ,586 ,815 

Rotación en Pastoreo - 

Pastoreo alterno de 

canchas 

54,90 22,937 ,508 ,827 

Rotación en Pastoreo - 

Pastoreo sobre forraje de 

cosecha 

54,85 22,134 ,742 ,811 

Rotación en Pastoreo - 

Pastorea en Zonas altas 

55,10 24,516 ,456 ,838 

Como se Siembra de 

pasto - Fija la zona donde 

se va sembrar 

55,10 25,674 ,156 ,853 

Como se Siembra de 

pasto - Voltea la tierra 

55,25 22,724 ,543 ,824 

Como se Siembra de 

pasto - Echa semilla 

55,40 18,568 ,586 ,815 

Como se Siembra de 

pasto - Desyerba, abona 

54,90 22,937 ,508 ,827 

Como riegan – Por surco 54,85 22,134 ,742 ,811 
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Como riegan – Por 

inundación 

55,10 24,516 ,456 ,838 

Roles que realizan las 

mujeres - En la casa - 

Realiza Labores 

domésticas (cocinan, 

lavan, atiende a los 

hijos(as) 

54,95 23,313 ,567 ,827 

Roles que realizan las 

mujeres - En la casa - Va 

al mercado 

54,85 22,134 ,742 ,811 

Roles que realizan las 

mujeres - En la casa - 

Asiste a reuniones en la 

escuela/colegio 

55,10 24,516 ,456 ,838 

Roles que realizan las 

mujeres - En la chacra 

(actividades 

agropecuarias) - Siembra 

54,95 23,313 ,567 ,827 
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Roles que realizan las 

mujeres - En la chacra 

(actividades 

agropecuarias) - Cultiva 

(abona, desyerba, aporca, 

barbecha) 

54,85 22,134 ,742 ,811 

Roles que realizan las 

mujeres - En la chacra 

(actividades 

agropecuarias) - Cosecha 

(almacena) 

55,10 24,516 ,456 ,838 

Roles que realizan las 

mujeres - En la chacra 

(actividades 

agropecuarias) - Pastorea 

a los animales mayores 

(vacuno, caballos, burros) 

54,95 23,313 ,567 ,827 

Roles que realizan las 

mujeres - En la chacra 

(actividades 

agropecuarias) - Alimenta 

a los animales menores 

(cuyes, gallinas, ovejas, 

otros) 

54,95 23,313 ,567 ,827 
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Enseña Madre a Hija - A 

obedecer y ser humilde 

54,85 22,134 ,742 ,811 

Enseña Madre a Hija - A 

cumplir con labores 

domesticas 

55,10 24,516 ,456 ,838 

Enseña Madre a Hija - A 

casarse 

54,95 23,313 ,567 ,827 

Enseña Madre a Hija - A 

ser respetuosa 

54,95 23,313 ,567 ,827 

Enseña Madre a Hija - 

Estar Siempre en casa 

54,95 23,313 ,567 ,827 

Enseña Madre a Hija - 

Ser trabajadora 

54,85 22,134 ,742 ,811 
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