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RESUMEN 

 

La perspectiva de género en el espacio urbano actualmente es un tema en 

debate, es así que tomamos como base la agenda 2030, en específico la ODS-5.1. 

Nuestro objeto de estudio determino como la inequidad de género perjudica en el 

uso del espacio urbano a las mujeres residentes de la zona 5 comuna 17 del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

Esta investigación es de tipo sustantiva descriptiva, de diseño no 

experimental, enfoque mixto, de nivel descriptivo explicativo causal y corte 

transversal. La muestra fue a 239 mujeres, empleando fichas de observación, 

cuestionarios, entrevistando a especialistas nacionales e internacionales y 

analizando sus trabajos. Utilizando la confiabilidad como validación de 

instrumentos, se realizó pruebas pilotos a 20 mujeres, mediante test y retest y una 

consistencia interna a través del estadístico Alfa de Cronbach. 

Para los análisis cualitativo y cuantitativo se emplearon los programas 

ATLAS.ti9 y MAXQDA respectivamente, dando como resultado que las mujeres 

están limitadas en el aprovechamiento de los espacios públicos, violando su 

derecho al libre tránsito y disfrute de la ciudad, concluyendo que los espacios 

públicos no brindan las condiciones necesarias para que ellas puedan desarrollarse 

tanto individual como colectivamente siendo relegadas de iniciativas que impactan 

en su comunidad. 

 

Palabras clave: Inequidad de género, espacio urbano, igualdad. 
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ABSTRACT 

 

The gender perspective in the urban space is currently a subject of debate, 

so we take the 2030 agenda as a basis, specifically the SDG-5.1. Our object of study 

determined how gender inequality harms the use of urban space for women 

residents of zone 5 commune 17 of the district of San Juan de Lurigancho. 

This research is substantive descriptive, non-experimental design, mixed 

approach, causal explanatory descriptive level and cross-sectional. The sample was 

239 women, using observation sheets, questionnaires, interviewing national and 

international specialists and analyzing their work. Using reliability as instrument 

validation, pilot tests were carried out on 20 women, through test and retest and 

internal consistency through Cronbach's Alpha statistic. 

For the qualitative and quantitative analysis, the ATLAS.ti9 and MAXQDA 

programs were used, respectively, resulting in women being limited in the use of 

public spaces, violating their right to free movement and enjoyment of the city, 

concluding that public spaces they do not provide the necessary conditions for them 

to develop both individually and collectively, being relegated from initiatives that 

have an impact on their community. 

 

Keywords: Gender inequality, urban space, equality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El entorno urbano es el espacio propio de una ciudad, en el cual los 

habitantes interactúan dentro de la comunidad, y realizan actividades de su vida 

cotidiana, sin embargo cada día se ve más problemas en el espacio urbano, en el 

cual no se promueve la calidad de vida, y dejando de lado la perspectiva de género, 

la cual aplicada al entorno urbano, consiste en incorporar el género en las etapas 

de la planificación urbana, creando ciudades que solucionen las necesidades de 

todos los habitantes, y de alguna manera conseguir que los espacios públicos sean 

integradores.  

A nivel internacional la perspectiva de género se ha comenzado a incorporar 

en las intervenciones urbanas, prueba de ello tenemos el informe de ONU-

HABITAT, acerca de las mujeres (2012-2013) titulado género y la prosperidad de 

las ciudades, esta establece que el género femenino ayuda de manera notoria a la 

prosperidad de la ciudad. Así también tenemos el “manual para la planificación y el 

diseño urbano con perspectiva de género” del banco mundial, en la cual muestra 

cómo desarrollar proyectos de planificación y el diseño de ciudades cuyo objetivo 

es buscar que las ciudades sean más igualitarias. 

En el Perú, la realidad es otra, las ciudades cuentan con espacios públicos 

mal diseñados y privatizados, lo cual genera un desorden dentro de ella, y así 

dificulta el desarrollo de las actividades y la vida en comunidad. Según las 

estadísticas obtenidas por el observatorio Lima cómo vamos 2021, las personas 

que viven en Lima y Callao manifiestan su satisfacción con los temas urbanos: 

respecto la seguridad ciudadana el nivel de insatisfacción es de 79.6%, el 

transporte  público el nivel de insatisfacción es de 63.7%, y por último el nivel de 

insatisfacción de los lugares o comercios para hacer compras (mercados, centros 

comerciales, supermercados, etc.) es de 29.2%. Por otro lado se les encuesto sobre 

aquellas medidas que más las beneficiaria, entre lo que respondieron fue, aumento 

de veredas y espacios públicos (parques, calles, etc.) un 20.9%, aumento de 

paraderos de transporte público un 22.3%, respecto a los espacios públicos los 

limeños y chalacos 6 de cada 10 se sienten insatisfechos con el estado de las calles 
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y plazas. Otro punto analizar es que un 42.8% de hogares tuvo a la mujer como la 

responsable del menor, mientras el 5.1% de hogares tuvo al padre, estas 

estadísticas nos demuestran que la mujer está a cargo de la labor de cuidado, 

asegurando que tienen mayores necesidades en el espacio urbano, Así también 

Lima como vamos del 2019 manifiestan que las estadísticas con respecto a la 

satisfacción con el espacio público un 45.4% se siente “regular” mientras el nivel de 

insatisfacción suma un 30.7%, por último, un estudio realizado por la fundación 

Thomson Reuters indica que Lima ocupa el quinto lugar entre las diez ciudades 

más peligrosas del mundo para las mujeres, según estudio realizado en el año 

2017.  

En relación a la realidad local en la zona 5 comuna 17 del distrito de San 

Juan de Lurigancho, según el INEI (2021) el sexo femenino cuenta con un 91.9% 

con mayores denuncias por violencia sexual (acoso sexual y otras 

manifestaciones), ya que en ese lugar se puede observar que existen muchos 

lugares con poca iluminación, es decir no existe seguridad para que las mujeres 

salgan de noche y no puedan disfrutar del espacio público. Así también según 

Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el año 2018, este registra 

mayores denuncias de violencia contra la mujer en la cual muchas de las denuncias 

se registran en el CEM pero el problema nace al estar en constante cambio de 

personal no existe un control y un avance para que estas denuncias sean 

escuchadas, por lo cual existe un déficit de servicios públicos por la cual la mujer 

se vea respaldada esto según información de la Dra. Mirian Vásquez.  Otro estudio 

es de Lima como vamos 2019, en donde un 46.2 % de encuestados indican que el 

transporte es uno de los principales problemas en la ciudad y entre las cuales se 

puede observar que la mujer utiliza con más frecuencia estos medios por los 

siguientes motivos: compras para el hogar un 86.7 %, realizar una visita con un 

48.7 %, asistencia médica con 28.9 % y recoger o dejar a niños de su hogar con un 

34.1 % y entre los medios en que se movilizan para compras del hogar: se movilizan 

en bus con un 8.5 %, combi o cúster con 12.9%, mototaxi con 14.3 %; realizar una 

visita: en bus con un 19.9 %, combi o cúster 25.1%, mototaxi con un 8.1%. De igual 

importancia es su topografía del distrito, desplazamiento e interconexión que 

presenta y ello son factores determinantes en la forma en que se manifiesta su 
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movilidad en el distrito, muchas de las calles dentro del distrito se encuentran en 

mal estado perjudicando a las mujeres ya que ellas son las encargadas en su gran 

mayoría a las labores de cuidado, por lo que les perjudica en su movilización con 

coches de bebes, coches de compras del hogar, o incluso en el cuidado de 

personas con sillas de ruedas. según JICA (2013) indica la existencia de dos zonas 

principales que es donde se moviliza los ciudadanos, la zona central y el ingreso al 

distrito, indica que la movilidad se manifiesta en la parte plana y de forma 

longitudinal por la vía de Próceres de la Independencia, esto debido a que la 

periferia se compone de cerros convirtiéndose en un problema para una buena 

cobertura de transporte e incluso de vías peatonales, por lo que este punto sería 

perjudicial para la mujer ya que al ser la responsable del hogar debido a la división 

sexual del trabajo son las que mayormente utilizan estas vías para desplazarse. En 

la zona de ingreso se encuentran una serie de problemas de movilidad entre ellos 

se encuentran congestión vehicular y una inadecuada accesibilidad al distrito. Las 

zonas periféricas del distrito y las zonas donde se manifiesta la concentración de 

ciudadanos presentan problemas de movilidad que perjudica el desarrollo. 

Referente al problema de estudio se formuló la siguiente pregunta ¿Cómo la 

inequidad de género perjudica en el uso del espacio urbano de la zona? respecto 

a nuestros primer problema específico ¿En qué medida la no participación de la 

mujer en la planificación perjudica en la movilidad para las residentes de la zona? 

Como segundo problema específico ¿En qué manera las vivencias sociales de la 

mujer pueden verse afectadas por una inadecuada accesibilidad para las residentes 

de la zona? y como tercer problema específico ¿De qué manera las oportunidades 

para la mujer se pueden ver afectadas si no se cuenta con servicios convenientes 

en la zona? 

En cuanto al objeto de estudio de esta investigación es determinar de qué 

forma la inequidad de género perjudica en el uso del espacio urbano de la zona e 

identificar las desigualdades que existen hoy en día hacia las mujeres. Respecto a 

nuestro primer objetivo específico, es determinar en qué medida la no participación 

de la mujer en la planificación puede perjudicar en la movilidad de las residentes de 

la zona, como segundo objetivo específico es determinar de qué manera las 

vivencias sociales de la mujer se pueden ver limitadas y afectadas por una 
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inadecuada accesibilidad para las residentes de la zona y como tercer objetivo 

específico es determinar de qué manera las oportunidades para la mujer pueden 

verse afectadas por la falta de servicios convenientes para las residentes de la 

zona.  

Respecto a la hipótesis de estudio la inequidad de género es un tema que 

no fue considerado por la municipalidad de San Juan de Lurigancho en el proceso 

de su gestión por lo tanto, si perjudico en su accesibilidad, movilidad y servicios a 

la mujer, ya que no se consideró ni respetó sus necesidades dentro de la ciudad 

afectando su desenvolvimiento en la comunidad, generado por un ambiente 

inseguro, dejando de lado su convivencia y obstaculizando el desarrollo de sus 

necesidades diarias, ya que las mujeres cuentan con diferentes formas de vivir y 

tienen otras responsabilidades dentro de la sociedad donde la mujer no aprovecha 

la experiencia del espacio urbano. En tanto a la primera hipótesis específica la no 

participación de la mujer en la panificación perjudico de manera evidente la 

movilidad de las mujeres residentes de la zona, como segunda hipótesis especifica 

las vivencias sociales de la mujer se ve muy perjudicada por el motivo de la 

accesibilidad que presenta la zona y como tercera hipótesis especifica las 

oportunidades de la mujer se ven muy perjudicadas y limitadas por no contar con 

servicios convenientes para las residentes de la zona.5 comuna 17 del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

Por otro lado, de acuerdo a la nueva agenda urbana (NAU), tomando como 

base la “agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (2015) con sus 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), esto con la finalidad de erradicar la pobreza, preservar 

el planeta y garantizar la prosperidad para todos, es por ello que esta investigación 

se enfocó en el objetivo cinco, igualdad de género, en la cual  busca empoderar a 

las mujeres para promover el desarrollo sostenible, ya que en muchas ciudades la 

discriminación y la ausencia del género femenino  se ha ido incrementando en los 

sectores públicos, la cual hace que exista una desigualdad.  

Esta investigación se hizo con el fin de realizar un diagnóstico previo del 

entorno urbano en la zona 5 comuna 17 del distrito de San Juan de Lurigancho, en 

la cual se identificara  la carencia de análisis enfocado al género femenino, el grado 
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de importancia que es tener en cuenta al género al momento de planificar una 

ciudad o sector y como esta afecta al desarrollo de una ciudad y al desarrollo de 

las actividades cotidianas de la mujer, en el cual según los análisis en todos sus 

sectores existen muchas problemáticas que aquejan al género femenino. Asimismo 

nuestra investigación, se encuentra dentro del desarrollo sostenible, porque esta 

busca aportar a la definición epistemológica de la escuela de arquitectura, en una 

investigación académica, enfocada a los problemas urbanos y territoriales para el 

estudio actual en forma minuciosa y con respeto por las dimensiones de la 

sostenibilidad (cultura, economía, social y ambiental) en la ciudad y su territorio, en 

tanto a la dimensión social es en la que nos enfocamos consiste en fomentar el 

desarrollo de las personas, comunidades y culturales con el objetivo de conseguir 

calidad de vida, sanidad y educación apropiado y equitativo, por lo que la igualdad 

de género configurara las bases de la sostenibilidad social en el futuro.  

II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los trabajos previos, se realizó un “dialogo de debate”, esto con 

el objetivo de crear un sistema dinámico conceptual, analizando trabajos previos de 

especialistas nacionales e internacionales, enfocado con nuestro tema de análisis. 

Este tipo de sistema nos desarrolla como investigadores permitiéndonos lograr una 

postura epistemológica científica apoyada en la antítesis de los hallazgos de otros 

investigadores, lo que nos permitió desarrollar una estructura de conocimiento 

científico en el transcurso de nuestra investigación. (Ver Anexo - Figura 58). 

Respecto a las posturas nacionales e internacionales, tenemos a Montoya, 

Montes y Bernal (2021), nos mencionan que la presencia laboral de la mujer en las 

empresas y organizaciones asociadas a la planeación, elaboración y operación del 

sector de transporte, es mínima, y existe una segregación ocupacional por diversos 

motivos, entre ellos los estereotipos de género, la poca mano de obra capacitada, 

carencia de políticas públicas y corporativas que alienten su integración, las 

condiciones laborales insuficientes y su idea de las labores no aptas para la mujer, 

etc. Así que, al impulsar la participación femenina en todo el sector del transporte, 

permite no solo crear mayor equidad e igualdad, sino también permite su 

participación de su creatividad y mayores estrategias de innovación frente a la 
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movilidad del transporte. (Ver Anexo - Figura 1). Por otro lado, Dunckel (2021), 

analiza que el uso del transporte público exclusivo para la mujer y brindarles 

seguridad es una idea muy controversial. Y los que defienden los derechos de la 

mujer han dicho que las desigualdades del género se van a profundizar por las 

tácticas de segregación de género, y así mismo a largo plazo lograr la igualdad será 

más difícil. Asimismo, basados en las críticas del transporte rosa, el gran número 

de hombres señalan que la inequidad de género no es un problema centrado en el 

género, sino que la violencia en espacios públicos es algo normal tanto para todas 

las personas en general. También de acuerdo a algunos autores que analizan el 

espacio público y la sociedad, señalan que los hombres tratan de normalizar la 

violencia, ya que el mayor problema o énfasis que se debe tener es en los cambios 

en la cultura del espacio. Así concluimos que la participación de la mujer en el tema 

de movilidad y transporte es beneficioso para la integración de una ciudad, ya que 

poco a poco elimina las barreras que han estado presente hasta el día de hoy, 

generando una mayor seguridad en las ciudadanas y su aprovechamiento del 

espacio público, favoreciendo así a toda la población en general. (Ver Anexo - 

Figura 2) 

Mientras tanto World Bank Group (2020), nos dice que la demanda actual y 

el mundo señala que el transporte segregado por género respalda la movilidad de 

las mujeres a corto plazo, ya que esta acción se lleva a cabo en lugares de alto 

índice de inseguridad. Asimismo, para solucionar el transporte inclusivo mencionan 

que se debería aumentar la frecuencia del transporte público, analizar los horarios, 

y brindar espacios seguros de espera, iluminados correctamente con el fin de 

reducir la inseguridad. Y señala que el transporte segregado por género hace que 

las mujeres se muevan y enfrenten sus temores de inseguridad o limitaciones de 

las normas que existen en la sociedad. (Ver Anexo - Figura 3) No obstante, 

Yannoulas (2017), hace un análisis en la cual algunos grupos de personas señalan 

que movimientos feministas y de la mujer no tienen una comprensión lógica y 

parcial en cuanto a la separación del transporte público, y algunos grupos de 

personas están en desacuerdo con dicha medida ya que esta actividad de segregar 

por género no resuelve la situación, sino que la empeora, porque  normaliza el 

argumento que los hombres no respeten a las mujeres y por ende es mejor segregar  
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a las mujeres para protegerlas en vez de educar al género masculino. Por lo que 

concluimos que los espacios públicos destinados a la mujer, no buscan crear 

desigualdad frente a los hombres, sino buscan un lugar seguro en la cual las 

mujeres puedan refugiarse sin necesidad de sentirse acosadas, perseguidas o 

intimidadas. Así también que no se trata de la única solución viable para frenar la 

inseguridad en el espacio público para la mujer, pero si puede ayudar a reducir 

significativamente la incomodidad que sienten las mujeres al estar expuestas en la 

calle y a la vez les va a permitir socializar y compartir momentos y experiencias con 

otras mujeres. (Ver Anexo – Figura 4) 

Continuando con Kahatt (2020), nos explica que las ciudades carecen de 

una propiedad que es fundamental para el buen vivir de los ciudadanos la cual es 

la urbanidad, bajo ese contexto es necesario reconocer los problemas y 

transformarlo en oportunidades, es debido a ello que es fundamental una nueva 

visión urbana para la capital de Lima, donde se promueva las relaciones entre 

ciudadanos hombres, mujeres  y el espacio físico, entre ellas las relaciones, 

políticas, económicas, estéticas, etc., y  todo ello se da en base a la equidad, que 

se puede obtener mediante el acceso a los servicios de salud, cultura, espacios 

públicos democráticos e inclusivos que fomente la participación ciudadana. (Ver 

Anexo - Figura 5). Por otra parte, Beebeejaun (2016), manifiesta que el género aún 

sigue siendo pasado por alto tanto en la teoría como en la práctica al momento de 

configurar las ciudades, lo que genera una constante marginación social a las 

mujeres, y todo esto a pesar de muchas décadas del saber feminista, así también 

las posturas dominantes dentro del conocimiento sobre “derecho a la ciudad” 

ignoran o no dan la suficiente atención a como se genera los derechos. Sin 

embargo, los estudios feministas se enfocan por la vida cotidiana y las múltiples 

estrategias espaciales de los ciudadanos excluidos de las ciudades, manifiestan un 

entorno urbano muy complejo en donde no encuentran, o tienen que negociar sus 

derechos. Es por ello que creemos que el género es un aspecto muy importante y 

que este será una base que garantizará los derechos de sus ciudadanos y será 

determinante al momento de enfrentarse a la exclusión social y la marginación, ya 

que estas se convierten en un obstáculo para crear ciudades más inclusivas e 

igualitarias. (Ver Anexo - Figura 6) 
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En lo que respecta Fernández (2018), nos dice que es muy importante que 

la mujer participe en los acuerdos dentro de la familia y sociedad, como por ejemplo 

en las organizaciones vecinales y otros espacios públicos ,ya que dicha 

participación les permitió afrontar las necesidades dentro del asentamiento humano 

villa San Cristóbal, siendo así que pudieron demostrar la gestión de ellas y su 

organización dentro de una sociedad de manera satisfactoria y    equitativa, y a su 

vez lograron grandes responsabilidades y mejores resultados de elaboración y 

participación de los espacios públicos. (Ver Anexo - Figura 7). Por otro lado, 

Rodríguez (2019), manifiesta que la participación del hombre también es 

fundamental en la lucha contra el patriarcado en los sectores públicos, ya que 

permite visualizar y reflexionar si existe alguna acumulación de poder o 

preferencias hacia los hombres en el espacio público desde la perspectiva 

masculina; la forma en la que se ve su participación puede ser en una marcha, un 

discurso o en la sociedad en conjunto, es por eso que permitió  la participación de 

los hombres para generar igualdad en la sociedad, ellos a la vez generan 

experiencias y motivaciones para el cambio, y esto es reconocido y valorado por 

mujeres. Así podemos decir que es importante tanto la participación de la mujer 

como la del hombre, ya que ambos nos dan una perspectiva diferente en cómo se 

vive en la sociedad teniendo roles, características y necesidades diferentes, en la 

cual podemos sacar conclusiones e hipótesis distintas para llegar a un cambio. Si 

bien es cierto que debemos tomar en cuenta a la mujer para analizar su vida 

cotidiana y contribuir a un cambio positivo en la forma de relacionarse con los 

demás, también debemos tomar ventaja de las experiencias de hombres para tratar 

de cambiar algunas cosas que por años nos han hecho creer que debe ser así, ya 

que los roles femeninos han ido cambiando y evolucionando con el tiempo, la 

participación de ambos nos puede ayudar a crear ciudades igualitarias. (Ver Anexo 

- Figura 8) 

Continuando, Cerna y Pezo (2018), nos dice que para el beneficio de todos 

los ciudadanos de obtener un transporte seguro e igualitario se debe empoderar a 

las mujeres, y analizar las necesidades de las mujeres, de acuerdo a la 

accesibilidad del transporte. Así también señala que el género femenino es el más 

afectado por el acoso callejero, generando inseguridad. También nos indica que 
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deberían contar con la presencia de mujeres en el sector de trabajo del transporte 

ya que últimamente se ha visto segmentado y existen pocas mujeres que trabajen 

en el sector de transporte. Consideran que los análisis deberían ser diferenciados 

por género con el fin de lograr una igualdad y seguridad para los usuarios. (Ver 

Anexo - Figura 9). No obstante Avalos y Hernández (2020), menciona que el 20% 

de las mujeres están en desacuerdo con la implementación y la gestión de los 

vagones exclusivos para la mujer porque consideran que es una discriminación 

para los hombres, ya que ellos también han sufrido acoso en el transporte público, 

y no es la solución al problema de la violencia existente en el transporte, ya que 

esto es un problema psicológico de una persona sin importar su sexo. Una de las 

soluciones que plantean seria invertir en el estado mental de las personas y la 

educación que reciben desde casa en todos los lugares públicos y privados desde 

que empieza su formación, ya que es la base del comportamiento de las personas. 

Así también explican que la solución es concientizar a las personas de su 

comportamiento y no el segregar unos a otros. Por lo que creemos que la 

implementación de los vagones exclusivos para mujeres sería una medida que 

podemos optar como alternativa y una acción rápida ante tantos abusos que las 

mujeres sufren día a día, tenemos claro que no es la solución total ante el problema, 

pero si puede ayudar a que día a día la mujer camine, vaya y regrese sola a casa 

sin tener tanto miedo. Asimismo, el tema no es excluir, pero se podría implementar 

dicha acción sin excluir por completo a los hombres, generando horarios, rutas y 

otras alternativas nuevas. (Ver Anexo - Figura 10) 

Respecto a Simone (2018) manifiesta que las políticas públicas y la opinión 

general expresan que es de suma importancia y urgencia la incorporación de las 

mujeres a las fuerzas laborales así como a la esfera pública general, con ideas 

centradas en las políticas y estrategias para revertir las desigualdades, otro punto 

que manifiesta es que según diagnostico se considera a las mujeres víctimas de su 

género y por consecuencia responsables de su posición social en el espacio 

público, no caminar de noche en la calle, no estar plazas solas, no tomar buses 

después de anochecer, no utilizar ciertas prendas, no manejar bicicleta en calles 

desoladas, etc. con este enfoque desde el punto del miedo, que en realidad si es 

urgente pero no lo único importante a manifestado que se tiene que trabajar para 
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una equidad de acceso y no tanto solo para la vigilancia o seguridad del cuerpo 

femenino en el espacio urbano. 

Por otro lado Soto (2016) indica que para las mujeres el riesgo de violencia 

sexual es mucho mayor que para los hombres, y como consecuencia de esto la 

mujeres tienden a evitar lugares o zonas donde ellas sienten que son peligrosas, la 

iluminación la visibilidad son puntos o ejes espaciales que favorece la utilización de 

espacios por parte de las mujeres, por lo que se considera primordial poner mucho 

énfasis en factores del diseño urbano que beneficien los actos delictivos así como 

el comportamiento antisocial. Es así que el miedo a los espacios públicos puede 

llevar a no frecuentar lugares peligrosos y buscar caminos alternativos con la 

finalidad de evitar espacios y equipamientos que dentro de las experiencias 

espaciales son símbolos de peligro real o imaginarios; por lo que la forma más 

extrema es la reclusión hogareña, que en muchas veces conlleva a limitar los 

movimientos urbanos, como la recreación, la participación social, e incluso en casos 

más extremos abandonar los estudios o el trabajo. 

En cuanto Valdivia (2018) manifiesta que la configuración urbana no es 

neutra, y que en la planificación urbana se pone como prioridad el desarrollo de 

determinadas actividades pero al mismo tiempo otras actividades son marginadas 

esperando a que se resuelvan por si solas. Indica que esto se desarrolló a partir de 

la revolución industrial ya que se comienza a darse una especialización de los 

espacios esto según las actividades que estos desarrollaban, por lo que se 

asociaba el ámbito público con lo productivo y el ámbito privado con lo reproductivo, 

cimentando así la división sexual del trabajo y que esto lleva una segregación del 

espacio según el sexo, es así que la designación al espacio domestico de las 

actividades reproductivas convierten a nuestras ciudades de hoy en día que no 

estén pensadas para satisfacer los cuidados, lo que perjudica de manera negativa 

la calidad de vida a las mujeres ya que estas son las que desarrollan estas 

actividades de cuidados, por lo que para tener una sociedad más equitativa y justa 

es importante cambiar el paradigma urbano y empezar a construir la ciudad 

cuidadora. 
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En cuanto a las bases teóricas tenemos la variable de nuestro título 

inequidad de género, el banco mundial (2020) con su “Manual para la planificación 

y diseño urbano con perspectiva de género”. Indica que la equidad de género, es 

la igualdad de oportunidades o beneficios para todos los géneros, por lo que todos 

los ciudadanos deben de alcanzar. El objetivo es la facilitación de prestaciones, 

recursos y oportunidades, por lo que estas deben de cumplir con las necesidades 

requeridas, pero dichas prestaciones, recursos y oportunidades deberían de ser 

igual o diferente esto respecto a las necesidades específicas.  

Por otro lado, la variable espacio urbano, Bencomo (2011) con su trienal de 

investigación “Las teorías del diseño urbano en la contextualización del espacio 

urbano y sus dos categorías: espacio público y espacio privado”. Define que el 

espacio urbano surge como el resultado del proceso de urbanización y que ésta se 

ha ido transformando de forma progresiva al espacio en la que está constituida la 

ciudad, pero más que el resultado es el desarrollo constante, es el ambiente de la 

acción e interacción humana. Es decir, el espacio urbano es el resultado de la 

acción social y que estas son independientes de la arquitectura, en esta tienen lugar 

diversas actividades humanas en diversos aspectos de sociabilidad. 

Respecto a Género en el urbanismo, Muxi, Casanovas y Ciocoletto (2011) 

con su artículo “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Manifiestan 

que el género enfocado en el urbanismo busca poner en igualdad de condiciones 

las necesidades cotidianas de los ciudadanos, por lo que los dos géneros deben de 

estar ubicado en el mismo lugar de importancia en las decisiones, esto con la 

finalidad de no caer en la desigualdad. Se trata de imaginar una ciudad en todos 

sus aspectos mirando desde la diversidad y complejidad evitando dar beneficios 

exclusivos a algunos ciudadanos, por lo que construir o reconstruir espacios se 

tiene que basar en que no promuevan las desigualdades de género, raza, minorías 

sexuales, entre otras, promoviendo y desarrollando ciudades inclusivas. 

En lo que respecta a Bendik (2019) con su tesis de maestría titulada 

“Planificación urbana danesa desde la perspectiva de género”. El autor indica que 

la planificación urbana requiere la conciencia de género, manifestando que el 

entorno urbano danés cuenta con una fuerte influencia en la salud tanto mental y 
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física para los residentes. Es así que para construir ciudades urbanas más 

igualitarias es necesario implementar la perspectiva de género en la planificación, 

en Dinamarca expresan que la igualdad es una parte fundamental en la sociedad, 

pero sin embargo la perspectiva de género se ha descuidado de la agenda política 

durante varios años, es así que se manifiesta un vacío sobre el planeamiento 

urbano con perspectiva de género por lo que se cuestiona en qué medida la 

perspectiva de género ha tenido influencia en los proyectos de desarrollo urbano 

en las ciudades danesas. El autor se investiga cuáles son las principales barreras 

que obstaculizan la participación de la perspectiva de género en la planificación 

urbana de las ciudades danesas llegando a la conclusión de acuerdo a sus 

resultados obtenidos que algunos espacios públicos se diseñaron y construyeron 

bajo la perspectiva de género, así mismo se buscó identificar las barreras de 

influencia que impiden una planificación de acuerdo al género, los resultados 

obtenidos manifiestan que esto se debe al campo de la educación, el sistema de 

planificación, las políticas y los medios de comunicación daneses. 

Por otro lado, como base para el título de la investigación tenemos a Falú 

(2017) en su artículo de revista “El derecho de las mujeres a la ciudad: reflexiones 

sobre la planificación urbana inclusiva” la autora manifiesta que el diseño y la 

planificación de las ciudades no consideran las desigualdades entre mujeres y 

hombres en la sociedad. Es debido a ello que el derecho de la mujer a la ciudad ha 

sido dejado de lado, sin embargo, indica que las mujeres siempre han sido los 

personajes que han construido ciudades, han participado en la construcción de 

asentamientos humanos, construyendo, mejorando y asegurando en mejorar las 

condiciones del hábitat. El éxito de las políticas de una ciudad dependerá de 

construir y mantener la igualdad de condiciones y a la vez de oportunidades entre 

ambos géneros y minorías sexuales. 

Continuando con Género en el urbanismo, Barr, Calenzani, Oña y Grados 

(2020). Con su artículo “Buscando soluciones urbanas con enfoque de género en 

el Perú”. El objetivo de los autores es exponer los requerimientos del enfoque de 

género aplicado en la movilidad urbana, por lo cual toman puntos específicos. El 

transporte público, donde plantean que los ciudadanos tengan las mismas 

oportunidades a través de políticas públicas, esto enfocado en los servicios 
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comunitarios que es donde se encuentra el servicio público. Es ahí donde 

manifiestan que los buses deben ser “libres de barreras”, es decir que los buses 

cuenten con acceso adecuado para los usuarios; eliminar las gradas de ingreso, 

así como las de salida, espacio adecuado para los usuarios que viajan con coche 

de bebé y que brinden la cantidad adecuada de asientos reservados. Un segundo 

punto seria la infraestructura construida en la ciudad, aquí explican que la ciudad 

debe de otorgar las características necesarias para que sus ciudadanos puedan 

desplazarse de forma segura y es aquí donde manifiestan que la ciudad de Lima 

presenta pistas y veredas en pésimas condiciones.  

Finalmente, para reforzar Género en el urbanismo tenemos a Hernández, 

Treviño (2016) con su artículo de revista “Perspectiva de género en la investigación 

urbana”. Los autores manifiestan que el reciente contexto mundial, ha traído 

consigo nuevas formas de realidad territoriales, las cuales están relacionadas al 

desarrollo económico, a la globalización y nuevas formas de urbanización.  México 

enfrenta un crecimiento no controlado y desproporcionado de las zonas urbanas, 

por lo cual se ven obligados a enfrentar dichos problemas desde la perspectiva de 

la planificación y el desarrollo, pero esto no solo estaría limitando en el análisis y su 

proyección, sino que consideran que interaccionan con el espacio y sus 

características.  

Términos básicos 

Perspectiva de género 

Lamas (2019), la perspectiva de género involucra reconocer las diferencias 

sexuales que son diferentes a las atribuciones, representaciones y prescripciones 

sociales que día a día se construyen tomando como principio esa diferencia sexual.  

Nerio (2019), La perspectiva de género permite ubicar y preguntar las 

etiquetas que socialmente se ha colocado a cada persona, y que unidos con los 

roles de género, afectan o tienen un impacto en al acceso de oportunidades, así 

como al disfrute del derecho de las personas en su ambiente laboral, social y 

familiar.  
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Espacio urbano  

Ramos (2014), El espacio urbano es el espacio innato de una ciudad, es un grupo 

de pobladores. Su característica es tener una infraestructura en la cual un grupo 

alto de personas pueda desarrollarse de forma armónica en su vida cotidiana.  

Boris (2014), El espacio urbano es el resultado del análisis de intervención 

de las personas en el espacio público, y en la cual se interrelacionan entre sí. Es 

decir, es el lugar en el cual habitamos. 

Inequidad de género 

Lorber (2010), La desigualdad de género genera diferentes puntos de vista, 

dependiendo a la organización social y estructura económica, y aunque se habla 

de desigualdad de ambos géneros, son las mujeres las más afectadas.  

III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Es sustantiva descriptiva ya que su objetivo es dar una respuesta objetiva 

a nuestra interrogante, describiendo los problemas de desigualdad en el 

espacio urbano de la zona 5 comuna 17 del distrito de San Juan de 

Lurigancho y así aplicarlo en el ámbito social para generar respuestas 

objetivas positivas. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Es no experimental ya que solo se observa los sucesos de desigualdad que 

se manifiesta en el entorno urbano de la zona. 

3.1.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque es mixto ya que se utiliza la característica cualitativa porque lo 

que se desea es comprender la problemática de la desigualdad de la mujer 

en el entorno urbano y cuantitativo porque lo que se busca es predecir, 

https://definicion.mx/urbano/
https://definicion.mx/urbano/
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describir y explicar a través de números y datos la desigualdad de la mujer 

frente a los beneficios que ofrece el espacio urbano. 

3.1.4. Nivel de la investigación 

De nivel descriptivo, explicativa causal, ya que buscamos detallar las 

características y cualidades más resaltantes del entorno urbano de la zona, 

buscando describir los requerimientos y necesidades de la mujer en los 

espacios públicos. 

3.1.5. Tiempo o corte  

De corte transversal, porque recopilaremos información de la zona en un 

solo tiempo determinado, observando y recopilando información de su 

realidad. 

3.1.6. Método  

Se siguió el proceso para plantear la metodología utilizando el metido 

hibrido teniendo al método inductivo un medio por donde el investigador es 

la voz de los participantes y a su vez realiza el análisis a partir de los 

participantes y así también el método deductivo esto orientado al desarrollo 

teórico cuya finalidad es buscar el sentido de las problemáticas desde las 

bases teóricas y hemos desarrollado la metodología planteada en la tesis. 

3.2. Variables y Operacionalización. 

Definición conceptual de Inequidad de género  

Con respecto a la variable independiente, Inequidad de género, 

Cantillo (2018) menciona que es importante la participación femenina en la 

toma de decisiones lo cual puede resultar favorable en defensa de la 

equidad de género y movilidad urbana. (Ver Anexo -Tabla 1) 

Definición operacional de Inequidad de género  

Es de enfoque cualitativo y esta se operacionalizó en tres 

dimensiones, tres indicadores y tres índices, las cuales nos ayudarán a 
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comprender mejor nuestra variable y se aplicará una escala politómica y R. 

Likert. (Ver Anexo -Tabla 1) 

Definición conceptual de Espacio Urbano  

 Respecto a la variable espacio urbano, Bencomo (2011), sostiene 

que el espacio urbano es el resultado del movimiento social y que son 

independientes de la arquitectura. (Ver Anexo -Tabla 1) 

Definición operacional de Espacio Urbano  

 Es de enfoque cuantitativo y se operacionalizó en tres dimensiones, 

tres indicadores y tres índices, las cuales nos ayudaran a comprender mejor 

nuestra variable, se aplicará una escala politómica y R. Likert. (Ver Anexo 

-Tabla 1) 

Los indicadores de inequidad de género son: participación, vivencias 

y oportunidades; y de espacio urbano son: movilidad, servicios y 

accesibilidad. 

Respecto a la escala de medición la clasificación y el orden de los 

datos se utilizó la escala politómica de tipo R. Likert tomando como base a 

los niveles totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

3.3.1. Población. 

La población son las mujeres residentes de la zona 5, comuna 17, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, para analizar y obtener los resultados 

y datos de la investigación. Las mujeres, según el Sigrid del año 2017 

consta de 6064 mujeres, esta ha sido actualizada al año 2022 siendo su 

resultado 6928 mujeres. 

Para el cálculo de población actual se tomó de referencia la 

población del 2007 y 2017, bajo la modalidad geométrica da como resultado 

una tasa de crecimiento de 0.027 o 2.7 %. (Ver Anexo - Figura 11 y 12) 
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3.3.2. Muestra. 

Aplicando la formula Cochran’s, se tienen como resultado una muestra de 

364 mujeres, tomando como fuente la metodología de la investigación y 

elaboración de tesis (Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez, 2013, p 207) que 

trata de investigaciones serias, con la concurrencia de procedimientos 

matemáticos-estadísticos. (Ver Anexo - Figura 13) 

3.3.2. Reajuste de muestra  

Para el ajuste de muestra se tomó el dato de 364 mujeres, la cual según la 

formula dio como resultado 239 mujeres. (Ver Anexo - Figura 14) 

3.3.4. Muestreo. 

Se tomó en cuenta el muestreo probabilístico, ya que todos los elementos 

de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y en el tamaño de la muestra, 

y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica 1: Encuesta  

Instrumento 1: Cuestionario 

Este instrumento estuvo conformado por un conjunto de preguntas 

estructuradas por 20 items, utilizando la matriz de consistencia. Se realizó 

la encuesta física y virtual de Google forms a las mujeres residentes del 

sector 5, comuna 17, del distrito de San Juan de Lurigancho, para obtener 

información que testifique lo acontecido. El cuestionario fueron con 

preguntas politomica, tipo R. Likert, fue el instrumento que se empleó para 

la obtención de la información. (Ver Anexo - Figura 15 y 60) 

Técnica 2: Observación  

Instrumento 2: Ficha de observación  

A través de la observación se realizó la recolección de datos en el lugar, 

por medio de videos y fotografías y como instrumento tenemos las fichas 
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de observación, esto nos permitió expresar la información obtenida de la 

zona de estudio, esto con la finalidad de emitir un juicio a través de la 

visualización de los problemas, por medio de las variables que se 

plantearon en esta investigación.  (Ver Anexo - Figura 16 al 25) 

Técnica 3: Entrevistas 

Instrumento 3: Ficha de entrevista 

Se usó el tipo de entrevista semi estructurada para los especialistas 

nacionales e internacionales, ya que al ser conocedores del tema nos 

pueden brindar un conocimiento solido al momento de comparar los 

resultados con los datos obtenidos en la zona de investigación, así también 

se realizó una entrevista a un dirigente, ya que al ser la asesora legal del 

programa Derechos humanos y responsable de la Estrategia Unidas por 

SJL nos brindó una idea sobre la situación en la que se encuentra la zona 

de estudio, todas las entrevistas se llevó a cabo en la plataforma virtual 

zoom. (Ver Anexo - Figura 26 al 31 y 59). 

Para la validación de los instrumentos, se utilizó la aprobación de 

tres expertos especializados. (Ver Anexo - Figura 64 al 66) 

El método de análisis, fue por medio del coeficiente Alfa de 

Cronbach mediante el test y retest que consistió en encuestar a mujeres 

más de una vez en diferentes tiempos. (Ver Anexo - Figura 62 y 63) 

3.5. Procedimientos. 

La recolección de datos se realizó por medio de formularios digitales, el 

cual cuenta con 18 preguntas que fueron dados a miembros de 

organizaciones del sector. (Ver Anexo - Figura 60) 

3.6. Método de análisis de datos. 

Para el análisis de datos se utilizarán los programas, el MAXQDA que es 

para el análisis cuantitativo, y el ATLAS TI 9 para el análisis cualitativo.  
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3.7. Aspectos éticos. 

Para la organización de datos se utilizó fichas de observación y entrevistas 

a especialistas, siendo codificado mediante el programa Atlas ti, 

analizando y creando los códigos: de acuerdo a cada entrevistas a los 

especialistas se crearon citas resaltando o más importante de la entrevista 

y enfocándonos a responder nuestros general y específicos y como 

resultado obtuvimos un mapa mental, en la cual enlazamos los códigos 

en tres grupos: variable 2 / marco teórico, variable 1 y códigos nuevos. 

Respecto al programa MAXQDA, se utilizó para la organización de las 

encuestas para demostrar la validación de hipótesis y para su 

representación de los gráficos con la información obtenida. (Ver Anexo – 

Tabla 9). 

IV. RESULTADOS  

4.1. Fichas de observación  

Se pudo recolectar datos de información desde el punto de vista de cada 

investigador quedando en evidencia el vivir de las mujeres dentro del sector. (Ver 

Anexo - Figura 16 al 25). Según el resultado de las fichas de observación en la cual  

vemos pistas en mal estado en la mayoría de calles dentro del sector, veredas mal 

hechas y que no cumplen el reglamento, sobre todo aquellas veredas que no tienen 

una separación entre pista-vereda, o vereda-jardinera, pudiendo ocasionar algún 

accidente, así también la ausencia de áreas verdes en algunos parques y un 

complejo deportivo del sector, que ha sido un punto para causar la invasión de los 

vecinos generando inseguridad y miedo entre las personas que viven alrededor y 

las zonas desoladas que de noche son oscuras y vacías causando miedo y que sea 

un punto en el cual delincuentes pueden causar daño a mujeres y niñas del sector. 

Por ello Miriam Vásquez Cayllahua, Asesora legal del Programa Derechos 

Humanos y Responsable de la Estrategia Unidas por SJL, nos menciona que se 

entregó a la municipalidad un diagnóstico que se hizo en el año 2014, de los 

espacios públicos y al mismo tiempo un mapa de riesgo y qué es lo que necesitaban 

en la planificación de sus espacios públicos para mejorar la seguridad de las 
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mujeres, y en la cual hasta el día de hoy no ha obtenido una respuesta clara acerca 

de la municipalidad que contribuya al cambio. Así también nos mencionó que uno 

de los problemas y dificultades de trabajar con la comisaria u organizaciones 

estatales era que siempre cambian el personal cada cierto tiempo, y los proyectos 

que han ido avanzando junto con la asociación se ve estancada porque el nuevo 

personal no está capacitado y se pierde tiempo volviendo siempre al punto de 

partida inicial, no permitiendo avanzar en los proyectos.  

4.2. Entrevistas a los especialistas  

Las entrevistas estuvieron encaminadas en responder a nuestro objetivo general 

que es determinar de qué forma la inequidad de género perjudica en el uso del 

espacio urbano de la zona 5 comuna 17 del distrito de San Juan de Lurigancho. 

(Ver Anexo - Figura 59) 

Según Saavedra (2022), Magister en Arquitectura. Indica que las ciudades 

pueden producir y reproducir esta desigualdad de género, manifestando que las 

ciudades se desarrollan desde una perspectiva androcéntrica, debido a la sociedad 

patriarcal, capitalista y racista esto genera que el espacio urbano sea desigual ya 

que ha sido desarrollada desde un cuerpo hegemónico, ha creado toda una 

desigualdad e inequidad de género en la ciudad. (Ver Anexo - Figura 34) 

Por otro lado, Campana (2022), Filosofo con grado de Magister. Manifiesta 

que las mujeres al realizar otro tipo de movimientos, pueden pensar cosas que a 

veces a los hombres se les hacen un poco difíciles, indicando que no es una 

cuestión que solo la mujer puede y el hombre no puede, sino que son las tradiciones 

laborales asociadas a las mujeres. (Ver Anexo - Figura 35) 

Continuando con Zagal (2022), Geógrafa con grado de Magister, indica que 

las inequidades e injusticias urbanas se traducen en que las mujeres no tienen 

acceso pleno dentro de la ciudad, también se le suma el miedo a ser agredidas 

sexualmente, las barreras económicas, esto respecto al acceso del precio del 

transporte público y las barreras físicas, en las que menciona la falta de 

accesibilidad universal, todo esto hace que la experiencia a la ciudad se vea 

limitadas por distintas dificultades para la mujer. (Ver Anexo - Figura 36) 
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En lo que respecta a Larreche (2022), Licenciado de Geografía con grado 

de Doctor, indica que el problema es el uso del espacio urbano, la proyección de 

un uso más cómodo, generaría propuestas recreativas turísticas, por lo que 

manifiesta que no tiene que ver tanto con lo que se haga desde el estado, sino con 

las posibilidades de plenitud que tenga la mujer en el espacio, en la sociedad, ya 

que la recreación es una escala cotidiana y no hace falta grandes ambiciones. (Ver 

Anexo - Figura 37)  

Según Madrid (2022) Socióloga con grado de Maestría, menciona que se 

debe incluir a la mujer en la toma de decisiones, la planificación, en el diagnóstico 

de un proyecto, y asegura que el estar cerca de la infancia, de los adultos mayores 

permitirá tener nociones de cómo ellos también usan el espacio. (Ver Anexo - Figura 

38) 

Por último, Vásquez (2022), asesora legal del programa Derechos Humanos 

y responsable de la estrategia “Unidas por San Juan de Lurigancho”, manifiesta que 

el distrito tiene algunas situaciones que colocan a las mujeres en una situación de 

mayor riesgo frente a la violencia de género, y asegura que esto se debe a que no 

existen condiciones, protocolos de seguridad y accesibilidad que protejan a las 

mujeres. Asimismo, la economía es un factor que expone a las mujeres al acoso y 

la violencia. (Ver Anexo - Figura 39) 

4.3 Interpretación del ATLAS Ti 

Con respecto al análisis del programa ATLAS TI, resaltan códigos que están 

relacionados a la sociedad, servicios y espacio urbano.  

Como primeros códigos se identificaron dentro de la variable inequidad de 

género, oportunidad, vivencias y participación. Manifiesta que las niñas 

desaparecen del espacio público entre los 9 y los 13 años justo en esta edad de la 

sexualización, porque son retrotraídas al espacio de interior. Zagal G. (2022). 

Con respecto al segundo grupo de códigos se identificó, accesibilidad, 

servicios, espacio público, espacio urbano, movilidad y urbanismo y género. Si 

partimos de que hay una asimetría entre sujetos urbanos, sociales que usan la 
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ciudad y naturalizamos esa asimetría no solo hay un problema en lo que es la del 

uso de los usuarios sino en una concepción del espacio urbano. Larreche J: (2022). 

Finalmente, el tercer grupo está conformado por los siguientes códigos: 

derechos, enfoques de género, inequidad de género, organizaciones, planificación 

urbana, sociedad, transporte y violencia de género. Las actividades cotidianas, es 

un cambio de paradigmas, se trata de poner en el centro la vida y preocuparse de 

cómo se va hilando las labores cotidianas. Madrid S. (2022).  

V. DISCUSIÓN. 

El espacio urbano es un conjunto de infraestructuras y espacios libres en la cual 

nosotros habitamos, y es por ello que nos cuestionamos por qué el espacio urbano 

no es igualitario para todos y por qué encontramos inequidad de género dentro del 

espacio urbano del sector 5, comuna 17, distrito de San Juan de Lurigancho, siendo 

así que el género femenino es el más afectado en cuanto al uso de servicios, en la 

infraestructura, y en la movilidad. Es por ello que la participación femenina y el 

empoderamiento de estas son puntos claves para contrarrestar este problema que 

ha venido repitiéndose en el transcurso de los años, pues según Beebeejaun, 

Y.(2016) sostiene que el género sigue siendo un enfoque descuidado para la teoría 

y la práctica en la configuración de las ciudades. Es por ello que en base a la 

información que hemos recaudado se determina de qué forma la inequidad de 

género perjudica en el uso del espacio urbano del sector 5, comuna 17 en el distrito 

de San Juan de Lurigancho. Es así que, habiendo recaudado toda la información, 

procedemos al análisis y explicación de la metodología que se utilizó. 

Respecto al sector 5 de la comuna 17 del distrito de San Juan de Lurigancho, 

donde se encuentra y percibe los problemas que hemos planteado, es el lugar en 

el cual se ve reflejada la inequidad de género en sus calles, mobiliarios urbanos, 

accesibilidad a los espacios, y en la movilidad de sus ciudadanas, el vivir de las 

personas y su día a día, esto fue muy importante para el análisis de las fichas de 

observación, entrevistas y encuestas para conocer los puntos de vista y la relación 

que tienen con el espacio. Con respecto al nivel social y de acuerdo a las encuestas 

(Ver Anexo - Figura 40 al 57) se muestra que el 43.2 % que equivale a 103 
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ciudadanas, indican que “siempre” se sienten inseguras, el 27.9 % la cual 

representan a 67 mujeres manifiesta que “casi siempre” existe una desigualdad 

notoria entre hombres y mujeres, por otro lado las ciudadanas que consideran que 

“siempre” la mujer está más propensa a la inseguridad es de 49% lo que representa 

a 117, y un 16.7 % de mujeres que equivale a 40 mujeres manifiesta que “siempre” 

ha vivido acoso callejero. Así también se comprobó que ciertos espacios públicos 

como parques, lozas deportivas y alamedas, la presencia femenina está ausente, 

es escasa y poco participativa, ya que el 33.3 % lo que equivale a 80 mujeres 

indican que “pocas veces” practican deportes al aire libre, un 54.6% lo que 

representa a 130 mujeres indica que utiliza más el transporte público. Por otro lado, 

se observó que la infraestructura de la accesibilidad no es la recomendable para la 

accesibilidad de las ciudadanas ya que el 32.3 % lo que representa a 77 mujeres 

aseguran que las pistas “nunca” están en buen estado, y el 32 % que equivale a 76 

mujeres manifiesta que “raras veces” ha observado rampas en el distrito.  

Las evidencias obtenidas con las encuestas, demuestran que muchas de las 

mujeres no sienten que pueden llevar una vida plena en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, la inseguridad, el acoso, la accesibilidad, la desigualdad son factores 

que menoscaban su derecho a poder disfrutar la vida en comunidad y de plena 

satisfacción de los espacios públicos, dichos problemas se ven más lejanos de 

desaparecer ya que las mujeres encuestadas expresan que las autoridades no 

contribuyen a poder mitigar las problemáticas del sector, indicando que muchos son 

indiferentes ante ello, esto genera que la mujer quede vulnerable y a su suerte 

frente a los diversos problemas que enfrenta el distrito. 

Ingresados los datos informativos de instrumentos y las observaciones 

dadas, podemos evidenciar y presentar las diferentes posturas que se encontraron 

de acuerdo a los especialistas en este tema de inequidad de género en el espacio 

urbano, teniendo como objetivo principal determinar de qué forma la inequidad de 

género perjudica en el uso del espacio urbano del distrito de San Juan de 

Lurigancho y siendo este un distrito en el cual se registra una tasa más alta de 

violencia hacia la mujer, mala planificación urbana y la insatisfacción ciudadana 

frente a los espacios públicos. De acuerdo a la arquitecta Saavedra, V. (2022) de 

la Universidad de Chile, y doctorado en geografía, universidad autónoma de 
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argentina, menciona que, en Lima, Perú es un caso similar al de Chile en donde 

esta idea que los barrios necesitan espacios de recreación, y solo lo solucionan con 

poner canchas de futbol, asumiendo que eso va a resolver los problemas que 

pueden existir en el barrio y muchas veces esa cancha de fútbol no es usada ni 

para jugar futbol. Asimismo menciona que la otra cara de la moneda no es asumir 

que las mujeres son un cuerpo, una funcionalidad estándar y por lo tanto tienen 

espacios para las mujeres, sino que también se debe reconocer  la diversidad y 

asumir  cómo se sujeta con identidades particulares en qué se pueden pensar de 

una forma distinta de ocio, servicio y que sea más  diversificado,  flexible y que no 

necesariamente ocio para mujeres sino que es una cuestión de reconocimiento de 

la diversidad de realidades que pueden habitar. 

Dichos resultados nos llevan a afirmar nuestra hipótesis, la cual nos dice que 

el aprovechamiento de los beneficios que el entorno urbano ofrece puede ser 

posible si se considera la integración de la mujer en el proceso de gestión en la 

zona 5, comuna 17 del distrito de San Juan de Lurigancho. Dicho tema también se 

ve reflejada en la investigación de Fernández, D. Peralta, F. (2018), titulada  

“Participación ciudadana de las mujeres en espacios públicos en el AA. HH. Villa 

San Cristóbal, Ayacucho - 2018”, en donde manifiesta que las mujeres se empiezan  

a enfrentar al machismo ya que es el varón quien la ha limitado al ambiente 

doméstico con su argumento de la división sexual del trabajo, ampliando la 

desigualdad de oportunidades y exonerándola de su participación de los espacios 

públicos, pese a ello las mujeres se han enfrentado a estos nuevos retos en su vida 

diaria como su participación en organizaciones sociales, juntas vecinales, vasos de 

leche, etc. Estos tipos de labores genera un empoderamiento en la mujer, ya que 

le hace adquisidora de conocimiento, trayendo como consecuencia el desarrollo de 

sus capacidades organizacionales, toma de conciencia, inclusive su participación 

en el área política, lo que demuestra que la mujer puede cumplir sus roles con 

responsabilidad. 

Así también con respecto a la participación de la mujer  dentro de la 

planificación de una ciudad,  la geógrafa Zagal, G. (2022), nos dice que las mujeres 

al realizar las labores de cuidado debido  a la división sexual del trabajo, que es 

uno de los primeros elementos que detectan ya en la década de los ochenta las 
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geógrafas feministas, y el uso del tiempo, como es encargarse del  cuidado, ya sea 

llevar a los hijos e hijas al colegio, ya sea llevar a alguien el médico, todas estas 

labores de cuidado van a ser  desarrolladas principalmente por las mujeres y van a 

tener un lugar en la cuidad. Entonces si la ciudad ya es conflictiva es mucho más 

hostil cuando es pensada para aquellas que realizan labores de cuidado, para 

aquellas que transportan a una persona en silla de ruedas, para ellas que llevan a 

sus hijos al colegio, o que realizan una compra. Entonces los viajes que realiza la 

mujer dentro de la ciudad son distintos a aquellos que utilizan las labores 

productivas, es decir casa y trabajo, eso mayoritariamente realizado por los 

varones. Así también la arquitecta Saavedra, V. (2022), nos dice que si uno intenta 

también superar la idea de que las mujeres somos las únicas y principales 

responsables de los cuidados habría que pensar entonces en una perspectiva 

donde los problemas de accesibilidad al final entorpecen la labor de cuidado y no 

la vida de la mujer. Nos dice que la mujer, evidentemente, tienen ciertas 

necesidades en la ciudad y tiene todo relacionado a pensar en la posibilidad de 

seguridad que es propio de todas las mujeres, y lo otro menciona que es una 

asignación social, el considerar que estas labores es un problema de la mujer, sino 

un problema para los cuidados. 

Así también World Bank Group (2020) nos dice que la demanda actual y el 

mundo señala que el transporte segregado por género respalda la movilidad de las 

mujeres a corto plazo, ya que esta acción se lleva a cabo en lugares de alto índice 

de inseguridad. Asimismo, señala que el transporte segregado por género hace que 

las mujeres se muevan y enfrenten sus temores de inseguridad o limitaciones de 

las normas que existen en la sociedad. Sin embargo, Larreche, J. (2022), geógrafo 

especialista nos dice que este tipo de transporte segregado le resulta interesante 

pero no deja de ser una medida bastante contingente, es decir le parece que es 

una medida necesaria por ahí en un primer plazo, pero si se aspira a ser una 

sociedad igualitaria, no debería instalarse para siempre este tipo de propuestas.  

Por último, según el resultado de las fichas de observación en la cual  vemos 

pistas en mal estado en la mayoría de calles dentro del sector, veredas mal hechas 

y que no cumplen el reglamento, sobre todo aquellas veredas que no tienen una 

separación entre pista-vereda, o vereda-jardinera, pudiendo ocasionar algún 
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accidente, así también la ausencia de áreas verdes en algunos parques y un 

complejo deportivo del sector, que ha sido un punto para causar la invasión de los 

vecinos generando inseguridad y miedo entre las personas que viven alrededor y 

las zonas desoladas que de noche son oscuras y vacías causando miedo y que sea 

un punto en el cual delincuentes pueden causar daño a mujeres y niñas del sector. 

Por ello Miriam Vásquez Cayllahua, Asesora legal del Programa Derechos 

Humanos y Responsable de la Estrategia Unidas por SJL, nos menciona que se 

entregó a la municipalidad un diagnóstico que se hizo en el año 2014, de los 

espacios públicos y al mismo tiempo un mapa de riesgo y qué es lo que necesitaban 

en la planificación de sus espacios públicos para mejorar la seguridad de las 

mujeres, y en la cual hasta el día de hoy no ha obtenido una respuesta clara acerca 

de la municipalidad que contribuya al cambio. Así también nos mencionó que uno 

de los problemas y dificultades de trabajar con la comisaria u organizaciones 

estatales era que siempre cambian el personal cada cierto tiempo, y los proyectos 

que han ido avanzando junto con la asociación se ve estancada porque el nuevo 

personal no está capacitado y se pierde tiempo volviendo siempre al punto de 

partida inicial, no permitiendo avanzar en los proyectos.  

Como personas somos parte del espacio urbano, en la cual participamos 

continuamente dentro de ello, y pasamos nuestro tiempo entre el trabajo-estudios-

casa, y somos testigos de lo que cuesta acceder a algunos lugares de forma rápida 

y eficaz, y nos damos cuenta que existen desigualdades plasmadas en el espacio 

urbano por el sistema patriarcal y machista que hemos vivido siempre. Entonces 

son las mujeres las que se encuentran con mayores problemas, por el rol que 

siempre se ha venido copiando desde generaciones anteriores, no permitiendo el 

derecho del disfrute del espacio urbano, generando inequidad, y no respetando su 

derecho a la participación dentro del espacio urbano. Por estas razones es 

importante que la perspectiva de género sea tomada en cuenta para la 

planificación, gestión y desarrollo de un proyecto dentro del espacio urbano, para 

empezar a validad los derechos de las mujeres en el uso del espacio urbano, y así 

no solo contribuya al beneficio de mujeres, sino de todos los habitantes de un 

sector, generando una convivencia en armonía y justa para todos.  
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VI. CONCLUSIONES  

Se infiere que la inequidad de género está latente en el distrito y esto 

perjudica en mayor medida a la mujer, limitándola en muchos ámbitos de su vida 

diaria, en su desarrollo, desenvolvimiento y aprovechamiento de los espacios 

públicos y servicios que ofrece el distrito. 

De acuerdo a la participación de la mujer en la planificación y su influencia 

en ella, nos damos cuenta que la mujer tiene una movilidad distinta a la de los 

hombres en la zona, mientras estos últimos utilizan el transporte de una manera 

pendular, la mujer la utiliza de una manera distinta, movilizándose hacia diferentes 

lugares de la ciudad. 

Uno de sus mayores problemas en el distrito es la accesibilidad y la 

inseguridad que viven las mujeres y como estos puntos la limitan muchas veces a 

poder disfrutar y aprovechar las ventajas del entorno urbano, ya que esta la 

restringe a poder realizar sus actividades con naturalidad y seguridad. 

Las oportunidades recreativas de las mujeres están siendo afectadas 

probablemente por el factor del cuidado del hogar, ya que estas son actividades 

que requieren de mucho tiempo y desgaste físico, por lo que sus oportunidades 

recreativas estarían siendo vulneradas. 

Un punto que nos faltó abordar es entrevistar a una autoridad del distrito, 

para que así nos indicara qué medidas o que planes a futuro se están tomando 

para reducir la desigualdad que enfrenta la mujer en San Juan de Lurigancho.  

           Las encuestas y de acuerdo a la entrevista con la Dra. Miriam Vásquez 

Cayllahua, Asesora legal del Programa Derechos Humanos, nos aseguran que un 

gran número de mujeres siente miedo por la falta de seguridad en las calles, y a su 

vez la falta de accesibilidad limita su movilidad diaria, no satisfaciendo sus 

necesidades dentro del espacio urbano.  

             Los resultados de encuestas resaltan que las mujeres no practican 

deportes en el espacio público, y muchas de ellas realizan actividades que se 

realizan en espacios cerrados.   
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VII. RECOMENDACIONES  

Concluida la investigación y expuesto las conclusiones de acuerdo a los 

resultados se alcanza las siguientes recomendaciones. 

Primero: Establecer programas de empoderamiento de la mujer, a través de 

la inserción a la participación femenina dentro de la sociedad para su integración y 

desenvolvimiento reflexionando sobre las necesidades y requerimientos del 

género, lo que se requiere es enfocarse en el interés que mueve a la perspectiva 

de género, tomando su proyecto y utilizarlo como una oportunidad real de disminuir 

la desigualdad en los espacios públicos. 

Segundo: Se debe realizar un diagnóstico previo si se quisiera mejorar o 

ampliar algún equipamiento urbano esto con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de las mujeres, niños, niñas, minorías sexuales, poblaciones vulnerables, etc. 

por lo que necesario que se escuche la voz de sus residentes, generando la 

participación y tomando en cuenta sus necesidades y lo que ellos requieren para 

que se sientan incluidos en los espacios públicos, su empoderamiento y 

participación en políticas urbanísticas pueden reducir la brecha de desigualdad que 

existen hoy en el entorno urbano y así establecer sociedades más justas y el buen 

vivir de todos. 

Tercero: Se debe tomar en cuenta la participación de los habitantes para los 

procesos de gestión, planificación y ejecución de los proyectos para obras públicas, 

en la cual tengan en cuenta las necesidades diarias de todos los ciudadanos. Por 

lo que se debe promover una participación equitativa, consultando a mujeres, niños, 

niñas y minorías sexuales, invitándoles a participar en proyectos y tomas de 

decisiones, esto como una manera de promover el empoderamiento. 

Cuarto: La participación de las mujeres en los espacios públicos debe ser 

conducida mediante normas legales, que protejan a las mujeres, por parte de las 

entidades públicas y privadas, para el cumplimento de su labor. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 

 

 VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES INDICES ESCALA METODOLOGIA 

V1 
INEQUIDAD 
DE GÉNERO 

Lorber J. (2010), La 
desigualdad de género 

genera diferentes 
puntos de vista, 

dependiendo a la 
organización social y 

estructura económica, y 
aunque se habla de 

desigualdad de ambos 
géneros, son las 
mujeres las más 

afectadas.  
.   

Es de enfoque 
cualitativo esta se 
operacionalizo en 
tres dimensiones, 
tres indicadores y 
tres índices, las 

cuales nos 
ayudaran a 

comprender mejor 
nuestra variable, 
se aplicará una 

escala politómica 
y R. Likert.  

PARTICIPACION 

planificación limitada discriminatoria restrictiva 

POLITÓMICA 
Y LIKERT 

Tipo de 
investigación: 

Sustantiva 
descriptiva. 
Diseño de la 

investigación: No 
experimental. 
Enfoque de la 
investigación: 

Mixto. 
Nivel de 

investigación: 
Descriptivo 

explicativo causal. 
Tiempo o corte: 

Transversal. 
Población: 6928 

Mujeres 
Muestra: 239 

Mujeres 

gestión desigual escasa inapropiada 

desarrollo inseguro ausente ineficaz 

VIVENCIAS  

comunidad inseguridad excluida vulnerable 

POLITÓMICA 
Y LIKERT 

personal rechazo miedo acoso 

social peligrosa perjudicial 
 

violenta 

OPORTUNIDADES 

laboral formal informal - 

POLITÓMICA 
Y LIKERT social privado publico privatizado 

recreación deporte parque paradero 

V2  
 ESPACIO 
URBANO  

Ramos G. (2014), El 
espacio urbano es el 
espacio innato de una 

ciudad, es un grupo de 
pobladores. Su 

característica es tener 
una infraestructura en la 

cual un grupo alto de 
personas pueda 

desarrollarse de forma 
armónica en su vida 

cotidiana 

Es de enfoque 
cuantitativo y se 

operacionalizo en 

tres dimensiones, 
tres indicadores y 
tres índices, las 

cuales nos 
ayudaran a 

comprender mejor 
nuestra variable, 
se aplicará una 

escala politomica 
y R. Likert. . 

MOVILIDAD 

Red peatonal peatón escaleras rampas 

POLITÓMICA 
Y LIKERT 

Transporte  taxis bus paradero 

Red vial trenes      ciclovías pistas 

SERVICIOS 

privado Centro comercial minimarket bancos 

POLITÓMICA 
Y LIKERT Públicos comisaria iglesia mercados 

recreación alameda loza deportiva parques 

ACCESIBILIDAD 

seguridad iluminación señalización transitado 

POLITÓMICA 
Y LIKERT 

desplazamiento acera plaza puente 

circulación rampas veredas Baldosas podo táctiles 

Nota. Cuadro de variables y definiciones conceptuales y operacionales, Fuente: Elaborado por los autores      

https://definicion.mx/urbano/
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Tabla 2: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES, ITEMS 

Problema General Objetivo General Hipótesis General VARIABLE 1: INEQUIDAD DE GENERO 

¿Cómo la inequidad de género perjudica en el uso 

del espacio urbano de la zona 5 comuna 17 del 

distrito de San Juan de Lurigancho?  

 

El objeto de estudio de esta investigación 
es determinar de qué forma la inequidad de 
género perjudica en el uso del espacio 
urbano de la zona e identificar las 
desigualdades que existen hoy en día 
hacia las mujeres 

 

Hipótesis de estudio la inequidad de 
género es un tema que no fue 
considerado por la municipalidad de San 
Juan de Lurigancho en el proceso de su 
gestión por lo tanto, si perjudico en su 
accesibilidad, movilidad y servicios a la 
mujer, ya que no se consideró ni respetó 
sus necesidades dentro de la ciudad 
afectando su desenvolvimiento en la 
comunidad, generado por un ambiente 
inseguro, dejando de lado su 
convivencia y obstaculizando el 
desarrollo de sus necesidades diarias, 
ya que las mujeres cuentan con 
diferentes formas de vivir y tienen otras 
responsabilidades dentro de la sociedad 
donde la mujer no aprovecha los 
beneficios del espacio urbano. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS (INDICE) 

PARTICIPACIÓN 

planificación limitada discriminatoria restrictiva 

gestión desigual escasa inapropiada 

desarrollo inseguro ausente ineficaz 

VIVENCIAS 

comunidad inseguridad excluida vulnerable 

personal rechazo miedo acoso 

social peligrosa 
 

perjudicial 
violenta 

OPORTUNIDADES 

laboral formal informal -  

social privado publico privatizado 

recreación deporte parque paradero 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos VARIABLE 2: ESPACIO URBANO  

¿En qué medida la no participación de la mujer en 
la planificación perjudica en la movilidad para las 
residentes de la zona 5 comuna 17 del distrito de 
San Juan de Lurigancho? 

Determinar en qué medida la no 
participación de la mujer en la planificación 
puede perjudicar en la movilidad de las 
residentes de la zona 5 comuna 17 distrito 
de San Juan de Lurigancho 

La no participación de la mujer en la 
panificación perjudico de manera 
evidente la movilidad de las mujeres  
residentes de la zona 5 comuna 17 del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 

MOVILIDAD 

Red peatonal peatón escaleras rampas 

Transporte  taxis bus paradero 

Red vial trenes      ciclo vías pistas 

¿En qué manera las vivencias sociales de la 
mujer pueden verse afectadas por una 
inadecuada accesibilidad para las residentes de 
la zona 5 comuna 17 del distrito de San Juan de 
Lurigancho? 

Determinar de qué manera las vivencias 
sociales de la mujer se pueden ver  
limitadas y afectadas por una inadecuada 
accesibilidad para las residentes de la zona 
5 comuna 17 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

Las vivencias sociales de la mujer se 
ve muy perjudicada por el motivo de la 
accesibilidad que presenta la zona 5 

comuna 17 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

SERVICIOS 

privado Centro comercial minimarket bancos 

Públicos comisaria iglesia mercados 

recreación alameda loza deportiva parques 

 ¿De qué manera las oportunidades para la mujer 
se pueden ver afectadas si no se cuenta con 
servicios convenientes en la zona 5 comuna 17 
del distrito del San Juan de Lurigancho? 

Determinar de qué manera las 
oportunidades para la mujer pueden verse 
afectadas por la falta de servicios 
convenientes para las residentes de la 
zona 5 comuna 17 del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

Las oportunidades de la mujer se ven 
muy perjudicadas y limitadas por no 
contar con servicios convenientes para 
las residentes de la zona.5 comuna 17 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 

ACCESIBILIDAD 

seguridad iluminación señalización transitado 

desplazamiento acera plaza puente 

circulación rampas veredas Baldosas podo táctiles 

Nota. Cuadro de matriz de consistencia, Fuente: Elaborado por los autores       
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Tabla 3: Tabla de equipos y bienes duraderos 

 

Naturaleza de gasto  Unid. Cant. Unit. (S/.) Costo (S/.) 

Laptop ASUS  Unid. 1 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 
Laptop LENOVO Unid. 1 S/. 4,250.00 S/. 4,250.00 
Celular Samsung S20 Unid. 1 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 
Celular Huawei Y9 Prime Unid. 1 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 
Impresora  Unid. 1 S/.   350.00 S/.   350.00 

SUBTOTAL        S/. 11,550.00 
 

Nota. Elaborado por los autores  
 

Tabla 4: Tabla de materiales e insumos 

 

Naturaleza de gasto  Unid. Cant. Unit. (S/.) Costo (S/.) 

Cuaderno Unid. 2 S/. 8.00  S/. 16.00  

Lapiceros Unid. 4 S/. 1.50  S/. 6.00  

Borrador Unid. 2 S/. 1.00  S/. 2.00  

Corrector Unid. 1 S/. 3.00  S/. 3.00  

Paquete hojas Bond Unid. 2 S/. 12.00  S/. 24.00  

SUBTOTAL         S/. 51.00  

Nota. Elaborado por los autores 
 

Tabla 5: Tabla de asesorías especializadas y servicios 

 

Naturaleza de gasto  Unid. Cant. Unit. (S/.) Costo (S/.) 

Electricidad  Unid. 1 S/. 150.00  S/. 150.00  

Internet Unid. 1 S/. 120.00  S/. 120.00  

Combustible Gal 3 S/. 23.195 S/. 69.58 

SUBTOTAL         S/. 339.58  

Nota. Elaborado por los autores 
 

 

 



37 
 

 

Tabla 6: Tabla de gastos operativos 

 

Naturaleza de gasto  Unid. Cant. Unit. (S/.) Costo (S/.)  

Curso MaxQda Unid. 1  S/.   150.00   S/.   150.00   

Curso Atlas- Ti Unid. 1  S/.   150.00   S/.   150.00   

Excel  Unid. 1  S/.   350.00   S/.   350.00   

SUBTOTAL         S/.   650.00   

Nota. Elaborado por los autores   

 

Tabla 7: Tabla de financiamiento 

 

Autofinanciamiento Monto Porcentaje 

Apaza Guevara, Maribel S/. 6295.29 50% 

De La Cruz Encarnación, John Josué S/. 6295.29 50% 

Total S/. 12,590.58 100% 

Nota. Elaborado por los autores 
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Tabla 8: Cronograma de ejecución 

 

 

Nota. Elaborado por los autores 

N° ACTIVIDADES AÑO 2021-I 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1 Analiza los lineamientos y procedimientos 
que fundamentan la elaboración del informe 

de investigación.                                 

2 Aplica el procedimiento planificado del recojo 
de datos para la ejecución y elaboración del 

informe de investigación.                                 

3 Analiza los resultados y los discute teniendo 
como base los trabajos previos y el marco 

teórico de su investigación.                                 

4 Presenta y sustenta a primera parte del 
informe de investigación.                                 

5 Analiza los resultados y los discute teniendo 
como base los trabajos previos y el marco 

teórico de la investigación.                                 

6 Elabora las conclusiones y recomendaciones 
del informe de investigación.                                 

7 Revisa de manera integral el informe de 
investigación con el asesor.                                 

8 Presenta el informe de investigación y 
levantamiento de observaciones.                                 

9 Presenta y sustenta el informe final del 
proyecto de investigación.                                 
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Tabla 9: Cuadro de códigos 

Nota. Elaboración propia                                                                                                                                                                                                                           

  Código Comentario Densidad Grupos de códigos 

 ●  ACCESIBILIDAD 
Es la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin 

interrupciones.  
2 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  DERECHOS 
Los derechos son los  que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por 

ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros.  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  
ENFOQUES DE 

GENERO 

El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política, en tanto busca 

la construcción de relaciones de género equitativas y justas.  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  ESPACIO PUBLICO 
 El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y 

circular libremente.  
1 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  ESPACIO URBANO El espacio urbano es el espacio propio de una ciudad, esto es, de un agrupamiento poblacional de alta densidad.  5 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  
ESPACIOS 

MASCULINIZADOS 

Espacios públicos en la cual está enfocado al género masculino, no respetando a las mujeres y su participación 

dentro de la sociedad.  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  
INEQUIDAD DE 

GENERO 

La inequidad de género se refiere a las disparidades entre hombres y mujeres en la sociedad en cuanto a acceso y 
oportunidades en la esfera social, económica y política, así como a la participación en la toma de decisiones en todos 

los niveles sociales.  
5 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  MOVILIDAD 
La movilidad en su aspecto más general significa la facilidad con la que las personas realizan desplazamientos, de 

ellas mismas y/o de materiales, para satisfacer sus necesidades.  
3 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  OPORTUNIDADES 
La oportunidad engloba la conjugación de la posibilidad que se presenta o existe que una persona realice una acción 

para conseguir o alcanzar algún tipo de mejora.  
1 VARIABLE 1 

 ●  ORGANIZACIONES 
Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, 

responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular.  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  PARTICIPACION 
Según Robirosa y otros (1990) participar significa tomar parte de algo con otros, significa repartir o entrar 

activamente en la distribución (de responsabilidades, compromisos), significa comprometerse.  
2 VARIABLE 1 

 ●  
PLANIFICACION 

URBANA 

 Es un proceso continuo y permanente de análisis de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros para 

el desarrollo de los asentamientos humanos de tipo urbano (Rocha 2011)  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  SERVICIOS 
El servicio es la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado 

para satisfacer cierta necesidad de la población.  
2 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  SOCIEDAD 
Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y 

consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.  
1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  TRANSPORTE Un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y comunicación.  1 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  
URBANISMO Y 

GENERO 

Un urbanismo con perspectiva de género busca poner el foco en aquellas tareas asignadas tradicionalmente a las 

mujeres y que no han sido tenidas en cuenta ni por políticas ni planeamientos urbanos.  
2 VARIABLE 2 Y MARCO 

 ●  
VIOLENCIA DE 

GENERO 

La violencia, es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consiente y que causa daño físico, psicológico, 

sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro.  
2 CODIGO DE ENTREVISTAS 

 ●  VIVENCIAS 
Una vivencia es una experiencia psíquica que se vive con una gran intensidad emocional y que, como consecuencia 

de ello, deja una huella en la vida del sujeto.  
2 VARIABLE 1 
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Figura 1: Antecedente internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores 

 

Figura 2: Antecedente internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores.
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Figura 3: Antecedente internacional 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Figura 4: Antecedente internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 
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Figura 5: Antecedente nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Figura 6: Antecedente internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 
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 Figura 7: Antecedente nacional 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

Figura 8: Antecedente nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 
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Figura 9: Antecedente nacional 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Figura 10: Antecedente nacional 

Nota. Elaborado por los autores. 
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Figura 11: Formula para hallar el porcentaje de crecimiento 

Actualización de población según fórmula de tasa de crecimiento anual de la 

población (sector 05, comuna 17 San Juan de Lurigancho). 

         

 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: Fórmula extraída de INEI y desarrollo propio. 
 

Figura 12: Formula finita para hallar la población para el año 2022 

Actualización de población según fórmula de tasa de crecimiento anual de la 

población (zona de estudio). 

 

Pt = Po (1 + r) t                  
Reemplazando: 

Pt = Población en el año (t)                               P (2022) = 4,646 (1+0.027)15 
Po = Población en el año base (2007) 

r = Tasa de crecimiento intercensal: 2.7%         P (2022) = 6,928 
t = Número de años entre 2007 al 2017. 

 

Nota: Fórmula extraída de INEI y desarrollo propio. 

Figura 13: Formula de Chrocan’s 

Fórmula de Chrocan’s para hallar la muestra de la población (zona de estudio) 

Nota: Desarrollo propio. 

 

 

𝑛 =
𝑧2 p .  q .  N

𝑒2 ( 𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑝 .  𝑞)
       

z2 = Nivel de confianza al cuadrado 

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada 
q = Probabilidad de fracaso. 
N = Tamaño de la población. 

e2 = Error al cuadrado 

 

Reemplazando: 

𝑛 =
3.8416 x 0.25 x 6928

0.025 (6927) + 3.8416(0.5 x 0.5)
 

 

𝑛 = 364 
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Figura 14: Formula para ajuste de la muestra 

Fórmula para ajuste de muestra (zona de estudio) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Desarrollo propio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 15: Evidencia de la encuesta presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 

𝑛′ =
𝑛

 1 + 𝑁
 

 

Reemplazando: 

𝑛′ =
364

 1 + (
364

6928
)
 

  n’ = 239 
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Figura 16: Ficha de observación 1 
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Figura 17: Ficha de observación 2 
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Figura 18: Ficha de observación 3 
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Figura 19: Ficha de observación 4 
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Figura 20: Ficha de observación 5 
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Figura 21: Ficha de observación 6 
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Figura 22: Ficha de observación 7 
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Figura 23: Ficha de observación 8 
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Figura 24: Ficha de observación 9 
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Figura 25: Ficha de observación 10 
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Figura 26: Entrevista a la Dra. Valentina Saavedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 

Figura 27: Entrevista al Mag. Alejandro Campana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 
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Figura 28: Entrevista a la Mag. Geanina Zagal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 

Figura 29: Entrevista al Geógrafo José Larreche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 
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Figura 30: Entrevista al Dra Stephanie Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 

Figura 31: Entrevista al Dra Miriam Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada en la plataforma zoom, 2022. 
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Figura 32: Mapa semánticos de codigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 33: Cuadro de códigos de entrevistas 

 

Nota: Elaboración propia.
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Figura 34: Entrevista al especialista  
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Figura 35: Entrevista al especialista 
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Figura 36: Entrevista al especialista  
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Figura 37: Entrevista al especialista 
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Figura 38: Entrevista al especialista 
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Figura 39: Entrevista al especialista 
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Figura 40: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Sobre la pregunta si se siente limitada en sus derechos, las 239 mujeres 

encuestadas respondieron de la siguiente manera: 63 mujeres manifestaron “casi 

siempre”, 30 considera que “siempre”, 75 “pocas veces”, 22 “nunca” y 49 “raras 

veces”, por lo que se infiere que la mayoría de mujeres considera que ha sentido 

una limitación en sus derechos y esto demuestra que no es un lugar idóneo para 

las mujeres ya que esta violenta y limita los derechos de la mujer. 

Figura 41: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la pregunta si creen que existe una desigualdad entre mujeres y 

hombres del distrito las respuestas obtenidas son las siguientes: 67 mujeres creen 

que siempre, 82 casi siempre, 28 raras veces, 54 pocas veces y 8 nunca. Se 

entiende que un mayor número de mujeres manifiesta que la desigualdad es un 

problema latente y que esta perjudica en mayor medida a la mujer. 
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Figura 42: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la percepción de inseguridad en el distrito, se pudo recabar diferentes 

tipos de opiniones entre ellas mencionaron lo siguiente: 103 mujeres respondieron 

“siempre”, 89 respondieron “casi siempre”, 30 manifestaron “pocas veces”, 11 

“raras veces” y 6 “nunca” se sintieron inseguras en el distrito, la mayoría de mujeres 

expresan que la zona de estudio es un lugar violento para las mujeres, esto afecta 

su bienestar individual, salud mental así como su calidad de vida.  

Figura 43: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la inseguridad ciudadana, las mujeres residentes del área de estudio 

señalan que la inseguridad ciudadana afecta en mayor medida a la mujer, 

manifestando las siguientes opiniones, 117 mujeres manifestaron que “siempre”, 

85 “casi siempre”, 26 “pocas veces”, 8 “raras veces” y 3 “nunca” esto puede ser un 

problema ya que limitaría a la mujer a realizar sus actividades con normalidad. 
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Figura 44: Resultado de encuestas 

Nota.  

 

 

 

 

Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la desigualdad en el distrito, las mujeres encuestadas manifestaron lo 

siguiente: 92 mujeres indicaron “siempre”, 89 “casi siempre”, 40 “pocas veces”, 17 

“raras veces” y 1 “nunca”, esto nos indica que la desigualdad es un problema 

perceptible en la zona de estudio y que esta perjudica en mayor medida a la mujer, 

esto puede significar que ellas sienten que existen injusticias sociales, así como la 

privación de algunos de sus derechos. 

Figura 45: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la pregunta si han vivido algún episodio de acoso en la calle las mujeres 

encuestadas manifestaron lo siguiente: 40 de las mujeres respondieron que 

“siempre”, 67 “casi siempre”, 31 “raras veces”, 62 “pocas veces” y 40 “nunca”, es 

así que el acoso callejero es uno de los problemas que también aqueja a la zona 

de estudio, por lo que la violencia sexual es algo que está muy latente en el distrito. 
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Figura 46: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la pregunta sobre los trabajos informales un considerable porcentaje 

de las mujeres señalan lo siguiente: 24 mujeres indicaron “siempre”, 59 “casi 

siempre”, 96 “pocas veces”, 43 “raras veces” y 17 “nunca” es así que el mayor 

número de mujeres sienten que tienen mayor probabilidad de encontrar un trabajo 

informal, esto puede afectar en el crecimiento económico de la mujer, así como la 

dependencia económica hacia su pareja. 

Figura 47: Resultado de encuestas 

 

 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la pregunta si socializa con más seguridad en ambientes privados las 

mujeres respondieron de la siguiente forma: 86 indicaron que “siempre”, 77 “casi 

siempre”, 51 “pocas veces”, 22 “raras veces” y 3 “nunca” esto podría generar un 

problema para la mujer ya que se estaría vulnerando a su derecho al 

aprovechamiento de los espacios públicos. 
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Figura 48: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Referente al tema recreacional de las mujeres en la zona de estudio manifestaron 

lo siguiente: 22 dijeron “siempre”, 67 “casi siempre”, 80 “pocas veces”, 44 “raras 

veces” y 26 “nunca” un porcentaje considerable manifiesta que práctica muy poco 

deporte en su distrito, esto se entiende que la mujer ejerce muy poco a su derecho 

a la recreación en la zona de estudio. 

Figura 49: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la movilidad de las mujeres en el distrito ellas manifiestan lo siguiente: 

130 manifiestan que “siempre”, 77 “casi siempre”, 17 “pocas veces”, 11 “raras 

veces” y 4 “nunca”, esto significaría que muchas de ellas no cuentan con un 

transporte privado por lo que el transporte público es su medio de movilización por 

lo que debería de mejorar la calidad del transporte público en el distrito. 
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Figura 50: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la pregunta si las pistas de la zona de estudio están en buen estado, 

las mujeres encuestadas mencionan lo siguiente: 11 expresan que “siempre”, 17 

“casi siempre”, 63 “pocas veces”, 72 “raras veces” y 77 “nunca” Los datos indican 

que las vías de acceso en la zona de estudio se encuentran en mal estado, esto es 

un problema que afecta en cierta parte a las mujeres ya que ellas son las que 

utilizan más el transporte público. 

Figura 51: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Por otro lado, en la pregunta si observan rampas con frecuencia dentro del distrito 

las encuestadas manifestaron de la siguiente forma: 14 manifiesta que “siempre”, 

27 “casi siempre”, 60 “pocas veces”, 77 “raras veces” y 27 “nunca”, un mayor 

número de mujeres manifiesta que observan muy pocas rampas en el distrito, esto 

se manifiesta que no es un lugar que garantice la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, así como el desplazamiento con coches de bebés, etc. 
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Figura 52: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la pregunta si va al centro comercial hacer las compras del hogar las 

mujeres encuestadas indicaron lo siguiente: 39 mujeres contestaron “siempre”, 71 

“casi siempre”, 78 “pocas veces”, 38 “raras veces”, 13 “nunca”, según indicaron que 

esto se debe a que buscan lugares más cercanos a su hogar, expresando que 

tienen poco tiempo para realizar todos los quehaceres que son de su 

responsabilidad, así como el poder minimizar los gastos del hogar en las compras. 

Figura 53: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la pregunta si la comisaria de la localidad le genera confianza, las 

encuestadas respondieron lo siguiente: 14 mujeres expresaron “siempre”, 26 “casi 

siempre”, 111 “pocas veces”, 56 “raras veces” y 32 “nunca”, muchas expresan que 

la comisaria del sector de estudio no le genera la confianza requerida, esto 

manifiesta una desconfianza en las instituciones de públicas, según indicaron que 

esto se debe a la poca acción de las autoridades para brindar un apoyo o ayuda 

cuando se requiere.  
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Figura 54: Resultado de encuestas 

 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto a la utilización de las áreas verdes del distrito, las encuestadas señalan 

lo siguiente: 56 mujeres manifiestan que “siempre”, 58 “casi siempre”, 69 “pocas 

veces”, 49 “raras veces” y 7 “nunca”, cuando se les consulto muchas indicaban que 

estos no se encontraban en buen estado o son lugares muy inseguros. 

Figura 55: Resultado de encuestas 

 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

En cuanto en la iluminación en las calles del distrito, las mujeres encuestadas 

respondieron de la siguiente manera: 19 mujeres indicaron que “siempre”, 28 “casi 

siempre”, 77 “pocas veces”, 68 “raras veces” y 48 “nunca”, Los mayores niveles se 

encuentran en las alternativas de mayor negatividad, lo que se podría representar 

como una problemática muy frecuente en el área de estudio. 
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Figura 56: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Respecto a la inclusividad en la accesibilidad las mujeres encuestadas indicaron lo 

siguiente: 3 mujeres expresaron que “siempre”, 24 “casi siempre”, 83 “raras veces”, 

65 “pocas veces” y 64 “nunca”, la zona de estudio no es un lugar inclusivo, esto lo 

manifiestan sus encuestadas, indicando que no observan con frecuencia una 

accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad. 

Figura 57: Resultado de encuestas 

Nota. Datos obtenidos del software MAXQDA, 2022. 

Finalmente, en la pregunta si consideran que las calles más transitadas son más 

seguras expresaron lo siguiente: 62 de las mujeres indicaron “siempre”, 78 “casi 

siempre”, 62 “pocas veces”, 28 “raras veces” y 9 “nunca” las mujeres señalan que 

se siente más seguras en espacios con mayor flujo de personas, esto disminuye su 

miedo a la inseguridad ciudadana. 
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Figura 58: Método del diálogo de debate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Figura 59: Entrevista para especialista 
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Figura 60: Cuestionario google forms 

 

 

 

 

 



80 
 

Figura 61: Banco de preguntas  

VARIABLE DIMENSIONES ITEMS 
IN

EQ
U

ID
A

D
 D

E 
G

EN
ER

O
 

PARTICIPACIO
N  

Me siento limitada en mis derechos 

la mujer sufre de discriminación en la actualidad 

la mujer tiene restricciones para llevar su vida con normalidad 

creo que existe desigualdad entre mujeres y hombres en el distrito 

siento que hay una escasa participación de la mujer en la sociedad. 

me siento insegura en el distrito de san juan de Lurigancho 

considero que las gestionas públicas con inapropiadas  

me siento insegura en el distrito de San Juan de Lurigancho 

creo que las necesidades de las mujeres están ausentes en el distrito 

considero la gestión municipal ineficaz frente a los problemas   

VIVENCIAS 

creo que la mujer esta más propensa a la inseguridad ciudadana 

me siento excluida de algunos ambientes públicos 

siento miedo de caminar de noche sola 

siento rechazo de algunas personas por ser mujer   

considero que las calles del distrito son peligrosas 

considero que la desigualdad perjudica más a la mujer 

he vivido acoso en la calle 

he vivido episodios violentos dentro de mi distrito 

me siento vulnerable en las calles de mi distrito 

OPORTUNIDAD
ES 

tengo más oportunidades de trabajos formales 

tengo más oportunidades de trabajos informales 

socializo con más seguridad en ambientes privados 

socializo con más seguridad en ambientes públicos 

estoy de acuerdo con la privatización de algunos espacios 

practico   deporte frecuentemente dentro de mi distrito 

frecuento los parques de mi distrito con frecuencia 

los paraderos son seguros dentro de mi distrito 

ES
P

A
C

IO
 P

U
B

LI
C

O
 

MOVILIDAD 

en mi distrito se respeta al peatón 

uso las escaleras con frecuencia para cruzar de un lado a otro en mi distrito 

uso más el bus para (transporte publico) desplazarme diariamente 

uso más el taxi para desplazarme diariamente  

utilizo paraderos formales con frecuencia  

utilizo las ciclovías para movilízame  

utilizo el tren para transportarme 

observo las pistas de mi localidad en buen estado 

observo rampas con frecuencia dentro del distrito 

SERVICIOS 

Voy regularmente al centro comercial a comprar cosas del hogar 

realizo con frecuencia las compras en el minimarket cerca a mi casa. 

uso frecuentemente los bancos de mi zona  

La comisaria de mi localidad me genera confianza. 

asisto con frecuencia a la iglesia  

utilizo los mercados cerca de mi localidad 

utilizo la alameda como centro de recreación  

utilizo las losas deportivas de mi zona 

visito los parques cercanos a mi localidad 

ACCESIBILIDAD  

considero que hay buena iluminación en las calles del distrito 

considero que hay una buena señalización inclusiva en el distrito 

Observo aceras inclusivas y adecuadas dentro de mi localidad. (veredas que permiten 
la movilidad a personas con discapacidad) 

hay suficientes plazas dentro del distrito 

observo veredas en buen estado dentro de mi localidad 

observo baldosas podo táctiles en el distrito. 

observo rampas frecuentemente en mi localidad 

considero que las calles transitadas son más seguras  

utilizo los puentes peatonales con frecuencia 
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Figura 62: Confiabilidad del instrumento mediantes el alfa de Cronbach-Test 

 

 

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 
    

1 4 5 5 4 4 4 5 5 1 2 1 2 3 1 2 3 2 4 57   
2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 73   

3 5 5 5 4 4 5 4 5 2 5 1 1 2 1 2 2 1 1 55   
4 3 4 5 5 4 4 3 5 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 52   
5 1 2 1 1 5 5 3 1 5 5 3 2 3 3 5 5 4 2 56   

6 4 2 3 5 3 2 3 2 2 5 1 2 2 3 2 3 2 3 49   

7 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 2 2 5 3 2 3 3 2 62 nivel de satisfacción  valoración  

8 2 2 5 5 3 3 3 3 2 5 2 3 4 3 2 4 3 1 55 siempre 5 

9 3 2 4 5 5 4 1 3 2 4 1 2 3 1 1 2 2 3 48 casi siempre  4 

10 1 2 5 5 2 4 3 3 3 5 3 2 4 1 2 2 2 1 50 pocas veces 3 

11 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 68 raras veces 2 

12 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 52 nunca 1 
13 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 63   

14 1 2 4 3 2 1 1 5 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 42 NUMERO DE ITEM: 18 

15 3 2 5 4 4 1 5 5 1 5 3 4 5 3 2 3 3 5 63 SUMATORIA DE LAS VAR DE LOS ITEM: 21.76052632 

16 3 3 5 5 3 1 3 3 2 5 1 5 5 1 5 2 1 1 54 VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ITEM 57.73421053 

17 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 3 5 3 3 3 2 2 68   
18 4 3 5 4 4 5 4 4 1 4 2 3 3 1 1 2 2 2 54   
19 3 3 4 5 5 3 1 4 2 3 2 2 4 1 3 3 2 4 54   

20 2 1 5 5 2 5 2 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 56   

VARIANZA  
1.4631
57895 

1.4
18
42
10
5 

1.081
5789

5 
0.997

36842 
1.147

36842 2.05 
1.607

89474 
1.326

31579 
1.081

57895 
1.263

15789 
0.726

31579 
0.871

05263 1.2 
1.010

52632 
1.315

78947 
0.905

26316 
0.673

68421 
1.621

05263     
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Figura 63: Confiabilidad del instrumento mediantes el alfa de Cronbach-Re-test 

Retes 

ENCUES
TADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 
    

1 2 2 4 4 2 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 50   

2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 64   

3 3 4 4 5 5 5 5 5 2 4 2 2 4 3 3 2 3 5 66   

4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 1 4 2 2 2 2 2 61   
5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 59   

6 3 4 4 5 5 4 4 5 2 5 3 3 3 2 3 3 1 4 63   
7 1 5   4 4 2   3   4 1 1 5 2   2 1   35 nivel de satisfacción  valoración  

8 5 3 5 5 3 1 3 3 3 5 2 2 3 1 2 3 2 3 54 siempre 5 

9 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 casi siempre  4 

10 2 4 2 5 5 4 5 2 4 4 3 3 3 1 4 2 1 4 58 pocas veces 3 

11 2 2 5 5 4 3 1 3 2 5 3 3 5 3 5 3 4 3 61 raras veces 2 

12 3 2 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 65 nunca 1 

13 1 1 3 4 3 2 2 5 3 1 1   2 5 3 5 1   42   

14 1 5 4 5 3 4 5 5 1 4 1 5 3 2   5 3 4 60 NUMERO DE ITEM: 18 

15 4 2 5 5 3 3   4   4 2 1 1 2 2 3 2 4 47 

SUMATORIA DE LAS 

VAR DE LOS ITEM: 

22.4435672

5 

16 5 5 4 4 5 1 5 3 2 5 4 2 1 2 5 5 2 5 65 

VARIANZA DE LA 

SUMA DE LOS ITEM 

118.934210

5 

17 4 4 5 5 4 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 4 65   

18 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88   

19 5 2 2 3 5 1 2 3 2 5 2 2 3 2 5 4 2 5 55   

20 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 1 4 1 2 2 3 1 4 59   

VARIANZ
A  

1.9052
63158 

1.6315
7895 

0.9883
0409 

0.3578
9474 

0.7868
4211 

1.7131
5789 

1.5588
2353 

1.0526
3158 

1.0359
4771 

1.0421
0526 

1.2105
2632 

1.538
0117 

1.6736
8421 1.2 

1.29
411
765 

1.1684
2105 

1.3973
6842 

0.8888
8889     
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Figura 64: Ficha de validación 
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Figura 65: Ficha de validación 
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Figura 66: Ficha de validación 
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Figura 67: Espiral orden del pensamiento 
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Figura 68: Orden del pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


