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RESUMEN 

La investigación tenía como objetivo analizar el proceso de implementación de 

actividades de empoderamiento de jóvenes en una región del Perú, 2023.  Este 

trabajo es básico con enfoque cualitativo se utilizó el diseño de estudio de caso de 

carácter holístico, no se restringió exclusivamente a acumular testimonios, sino que, 

el estudio de caso propuesto también implicó observaciones de cómo se formaliza 

un proceso en particular en la ejecución de actividades. Para desarrollar esta 

investigación utilizamos la técnica de entrevista en base al instrumento, el guion de 

preguntas semiestructuradas que estuvieron relacionados a la categoría, 

subcategorías y los códigos, esta entrevista se formuló a jóvenes que participan en 

las organizaciones juveniles. Luego se procedió al análisis a través del programa 

Atlas Ti9, en primer lugar, se codificaron las respuestas de los participantes para 

obtener los resultados descriptivos de la investigación alcanzando el enraizamiento 

y densidad. Después se pudo evidenciar que los códigos comunicación con formas 

de comunicación tienen un coeficiente de concurrencia de 0.63, el código toma de 

decisiones en la comunidad y participación juvenil tienen una vinculación de 

concurrencia de 0.46, esto tiene una relación directa de participación masiva de los 

jóvenes como agentes de cambio. 

Palabras clave: Empoderamiento juvenil, organizaciones juveniles, liderazgo, 

participación juvenil, trabajo en equipo.  



x 

The objective of the research was to analyze the process of implementation of youth 

empowerment activities in a region of Peru, 2023. This work is basic with a 

qualitative approach, the holistic case study design was used, it was not restricted 

exclusively to accumulating testimonials. Rather, the proposed case study also 

involved observations of how a particular process is formalized in the execution of 

activities. To develop this research we used the interview technique based on the 

instrument, the script of semi-structured questions that were related to the category, 

subcategories and codes, this interview was made to young people who participate 

in youth organizations. Then the analysis was carried out through the Atlas Ti9 

program, firstly, the responses of the participants were coded to obtain the 

descriptive results of the investigation, reaching rooting and density. Later, it was 

possible to show that the communication codes with forms of communication have 

a concurrency coefficient of 0.63, the decision-making code in the community and 

youth participation have a concurrency link of 0.46, this has a direct relationship of 

massive participation of young people. as change agents. 

Keywords: Youth empowerment, youth organizationz, leadership, youth 

participation, teamwork 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad queda demostrado a nivel internacional específicamente en la 

Unión Europea que ser joven ya no puede ser visto como una continuación 

indiferente de la niñez a la juventud. En la actualidad los jóvenes se ven inquietados 

por el desempleo que existe y la falta de oportunidad que deben tener los jóvenes 

para desarrollarse en ámbito profesional y laboral. Se han realizado diferentes 

investigaciones en varios países de la comunidad europea, donde la base de las 

investigaciones se encamina a partir de la interrogante “Cuál es el principal 

problema que los jóvenes enfrentan en la actualidad”. Muchos de los entrevistados 

tienen como respuesta la preocupación de quedarse desempleados o no conseguir 

un trabajo rentable que les permita seguir creciendo en el ámbito personal, laboral 

y profesional, al culminar sus estudios de formación básica en la escuela y la misma 

preparación profesional. (ej. Shell, 1997). Independientemente si es varón o mujer 

quien respondió la entrevista, el origen regional o la edad, todos han concluido que 

la mayor preocupación que tienen en estos momentos es la carencia de 

oportunidades para el trabajo y de instrucción que les convierte en personas 

vulnerables ante la sociedad y que ven su futuro con sentimientos de pesimismo.  

Otras particularidades de los jóvenes es la poca participación social y política 

que no les ha permitido comprometerse en propagar transformaciones efectivas en 

la sociedad. Y una de las razones es que los jóvenes no están organizados y no se 

sienten identificados con la problemática que les están abordando, muchas veces 

se identifican con sus mismas condiciones de vida dentro de una estructura no 

organizada que no les ha permitido insertarse en la vida social y política de su 

comunidad. 

La preocupación por el desarrollo de los jóvenes como agentes participes para 

buscar el cambio de su comunidad se ve reflejada también en América Latina, 

específicamente en México, donde se realizó un estudio sobre las políticas 

educativas con jóvenes en la educación media y superior donde se buscó la 

integralidad y la igualdad de la educación para los jóvenes, buscando un cambio de 

prototipos en los enfoques de la política educativa para los jóvenes que les permitan 
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al momento de terminar su educación media o superior conseguir un trabajo digno 

que les permita crecer como personas, convirtiéndose en agentes de cambio para 

su comunidad. Se defiende el derecho de tener una educación gratuita y de calidad, 

buscando que los jóvenes no abandonen sus estudios, demandando acciones 

efectivas en las políticas de la educación que motive y haga participe a los jóvenes. 

Hernández Flores, G.E (2021).  

Esta problemática en nuestro país a nivel nacional podría ser abordada a través 

de la siguiente interrogante.  ¿Qué está pasando con los jóvenes en el Perú en 

estos momentos?, pareciera ser una pregunta formulado por una persona con cierta 

inquietud, desilusión, desazón o desanimo hacia los novatos, sin embargo; 

debemos entender que esta interrogante engloba muchas acciones que tenemos 

que realizar en favor de los jóvenes para su desarrollo personal y así ser personas 

de bien y agentes de cambio en una sociedad cada vez más competitiva para todas 

las personas. Tenemos que entender que los jóvenes tienen múltiples formas de 

expresarse para poder ser escuchados por las autoridades de nuestro país, dentro 

de estas formas de expresión podemos encontrar la música, el arte, la pintura, el 

baile, la forma de vestirse, de hablar y de relacionarse entre ellos. Es importante 

ayudar a los jóvenes para su empoderamiento y ser personas útiles en el desarrollo 

de su comunidad y por ende de nuestro país.  

 En el último censo de vivienda y población realizado el año 2017 la población 

del Perú suma 31 237 385 pobladores, el 25,2% de esa población están 

consideradas en el nivel de 15 a 29 años de existencia que para el Perú son 

considerados jóvenes. Es porcentaje representa a 7 869 821 jóvenes, de los cuales 

6 390 292 son jóvenes que viven en las grandes ciudades, que son considerados 

jóvenes urbanos y 1 479 529 son jóvenes que son considerados rurales, este 

espacio rural donde ellos se desarrollan sus actividades políticas, económicas, 

sociales, culturales les va trazando una vida llena de desventajas (Boy 2019, Urrutia 

y Trivelli 2018). En la actualidad en nuestro país y en América Latina existen más 

personas que se encuentran en edad laboral que las personas que son 

dependientes económicamente hablando, esto ha ido generando un aumento 

económico rápido pero que muchas veces no se ha visto reflejada con trabajos 

dignos y bien remunerados para los jóvenes.  
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  Por último, en el ámbito local concretamente en la Región del Callao, que es 

una de las regiones del Perú que tiene la mayor cantidad de personas en el nivel 

de existencia entre los 15 y 29 años que no trabajan ni estudian representado un 

27,7% de la población joven. Así mismo podemos señalar que de acuerdo al INEI 

en el 2018 la tasa de criminalidad en el Callao ha descendido en los últimos 5 años 

del 38.9% en el 2013 al 27.3% en el 2018, que habiéndose producido una baja en 

la criminalidad se sigue considerando al Callao como los lugares más peligrosos 

del Perú que, combinando la carencia de beneficios para las personas jóvenes en 

materia de educación, laboral, deportes, cultura, arte, se convierte en un contexto 

muy alarmante para los jóvenes  

Empoderarse como joven constituye tener autonomía en las decisiones que uno 

vaya a tomar en relación a situaciones que se puedan suscitar en su vida, es 

desarrollar sus capacidades personales y sociales, para poder facilitar el control 

sobre su vida, es actuar de forma coherente y responsable para poder influir de 

manera positiva en el contexto social donde se desenvuelve y del cual forma parte. 

Esto necesita los siguientes escenarios: que el joven vaya consiguiendo e 

incrementando una continuación de facultades propias (experiencias, cualidades, 

competitividades, habilidades) y que el lugar donde él se desenvuelve le 

proporcione ejecutar consecuentemente esas capacidades que demuestran que es 

un joven empoderado y agente de cambio en su comunidad. 

Ante la problemática relatada, se va a desarrollar una exploración cualitativa ya 

que el propósito de nuestra investigación es examinar información que servirán y 

del mismo modo obtener competencias profundas a través del análisis e 

interpretación de diferentes textos, artículos y estudios de investigación que 

constituirán parte del tenor del presente. 

Por eso nos hemos planteado el siguiente problema general de investigación: 

¿Cómo se viene implementando las actividades de empoderamiento de los 

jóvenes en una región del Perú, 2023? 

También se plantearon los subsiguientes problemas específicos dentro de la 

investigación. (i) ¿Cómo se viene fomentando las habilidades socio culturales de 

los jóvenes en una región del Perú, 2023? (ii) ¿Cómo se vienen fomentando las 
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habilidades para el trabajo en equipo de los jóvenes en una región del Perú, 2023?  

(iii) ¿Cómo se vienen promoviendo las habilidades cognitivas de los jóvenes en una 

región del Perú, 2023? (iv) ¿Cómo se vienen impulsando las habilidades para el 

perfeccionamiento humano de los jóvenes en una región del Perú, 2023? (v) 

¿Cuáles son los alcances de las actividades para desarrollar el empoderamiento 

de los jóvenes en una región del Perú, 2023? (vi) ¿Cuáles son las limitaciones de 

las actividades de empoderamientos de los jóvenes en una región del Perú, 2023? 

A continuación, se planteó el objetivo general de la investigación siendo el 

siguiente: Analizar cómo se viene implementado las actividades de 

empoderamiento de los jóvenes en una región del Perú, 2023 

De la misma manera también se propusieron los objetivos específicos de la 

investigación que son los siguientes: (i) Analizar cómo se vienen fomentando las 

habilidades cognitivas de los jóvenes en una región del Perú, 2023, (ii) Analizar 

cómo se vienen fomentando las habilidades para el trabajo en equipo de los jóvenes 

en una región del Perú, 2023, (iii) Analizar Cómo se vienen fomentando las 

habilidades cognitivas de los jóvenes en una región del Perú, 2023, (iv) Analizar 

Cómo se vienen fomentando las habilidades para el desarrollo humano de los 

jóvenes en una región del Perú, 2023, (v) Analizar Cuáles son los alcances de las 

actividades para desarrollar el empoderamiento de los jóvenes en una región del 

Perú, 2023, (vi) Manifestar Cuáles son las limitaciones de las actividades de 

empoderamientos de los jóvenes en una región del Perú, 2023. 

Del mismo modo es necesidad puntualizar que esta investigación estuvo 

apropiadamente argumentada de forma, metodológica, social y práctica. En la parte 

práctica se sustenta ya que se analizaron además se estudiaron todas las 

particularidades que tienen las actividades que se desarrollan para poder 

empoderar a los jóvenes de la región Callao para poder dar a conocer sus virtudes 

y falencias que puedan tener estas actividades y así poder efectuar las medidas 

pertinentes en las mejoras convenientes. En la parte metodológica se sustenta 

porque es relevante porque nos permite conseguir información desde una óptica 

cualitativa, la cual no es muy abordada en muchas investigaciones. En lo social se 

sustenta y es relevante porque nos da a conocer cómo debemos abordar la 

problemática de los jóvenes desde un punto de vista integral, entendiendo que ellos 
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son los agentes de cambio para nuestra sociedad y que las políticas en materia de 

jóvenes deben partir desde punto de solucionar las múltiples necesidades que ellos 

afrontan como tales.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para el transcurso de la reciente investigación hemos revisado tanto referencias 

nacionales como internacionales, los mismos que brindaran fundamento y soporte 

a la presente investigación. 

 Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Pariona (2021), que, en 

su tesis de investigación cualitativa realizada a una organización de jóvenes en 

Ayacucho, nos habla que empoderar a los jóvenes busca en realidad la mejoría de 

las personas jóvenes a través del perfeccionamiento de sus capacidades, se 

analizó el caso a través de una organización juvenil, realizando entrevistas 

personales a dieciocho miembros de la organización juvenil. A partir de las 

actividades de empoderamiento se buscó que los jóvenes decidan impulsar los 

cambios sustanciales para tener una mejor calidad de vida, consolidar su 

conciencia de pertenencia a sus orígenes, luchar contra la discriminación y el 

racismo, así también como participar de forma eficaz y constituida en la toma de 

determinaciones como agentes de cambio y bienestar en su comunidad.  

 De otro lado Loro & Sánchez (2020) en su estudio de investigación 

cualitativa, sostiene que la intervención y las acciones de empoderamiento de los 

jóvenes es de mucha importancia para perfeccionar la característica de vida de su 

sociedad y así también como su crecimiento particular, ya que implicándose en 

esas acciones le consentirá desplegar esas potencialidades, junto a sus aptitudes 

para que el joven se encuentre mucho más capacitado, más comprometido y activo 

dentro de su espacio físico donde residen, pero a la vez la falta de espacios de 

participación juvenil muchas veces no permite la participación de los jóvenes, ya 

que no se encuentran organizaciones juveniles establecidas y las que pueden 

haber no reciben el apoyo necesario de las autoridades locales.  

Zegarra Laos, (2021). Las políticas de la municipalidad en relación a los jóvenes 

están siendo implementadas con actividades desvinculadas, desarticuladas y 

puntuales que muchas veces no han respondido a los lineamientos de la política 

nacional de jóvenes. Pero, desde el fomento de la intervención de los jóvenes 

estamos favoreciendo al fortalecimiento y empoderamiento de líderes juveniles, por 

eso es de mucha importancia la culminación urgente de políticas para los jóvenes 

desde las municipales que nos pudieran permitir agregar los transcendentales 

requerimientos de los jóvenes, en salud, educación, empleo y crecimiento personal, 
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con una visión real en busca del progreso general e integral de los jóvenes en la 

sociedad, para hace de ellos agentes de cambio dentro de la comunidad.  

 Del mismo modo Capuñay & Paredes (2018). En su investigación de tipo 

cualitativa, una estructura joven se detalla como una congregación social con una 

mecánica de crecimiento propia, que se transforma y se mueve en torno a la idea, 

los objetivos y la ideología de vida para la cual la organización se creó, y que tiene 

como público objetivo a jóvenes y adolescente. Estas estructuras se identifican por 

la relación entre sus miembros, a partir del cual los sujetos promueven 

significaciones conjuntas, argumentaciones, un orden legal propio y acciones de 

sistemas coordinados, sin embargo la falta de promoción y difusión de las 

organizaciones juveniles hace que los jóvenes no participen activamente en dichas 

organizaciones, dejando pasar la gran oportunidad de pertenecer a un grupo etario 

que les podría fortalecer como ciudadanos y los pondría en un lugar expectante de 

nuestra sociedad. 

 Agregando a los antes descrito se cuenta también con los antecedentes 

internacionales como son de Ecuador, Hidalgo (2022) que, en su tesis de 

investigación cualitativa sobre la intervención de los jóvenes en temas coyunturales 

como la sociedad y la política, se necesita que se impulse la innovación y la 

creatividad y sobre todo de sacar experiencias del pasado para no cometer los 

mismos errores en la búsqueda de la intervención más dinámica y voluntaria de las 

juventudes en aquellos temas que son de mucha importancia para el crecimiento 

de una sociedad. Los jóvenes deben participar activamente sin importar si son 

rurales o urbanos, planteándose nuevos desafíos que busque modificar y mejorar 

el sistema donde ellos se desenvuelven como actores de cambio constante. Existen 

retos muy importantes en los cuales deben participar los jóvenes. Un primer reto es 

la consolidación y radicalización de la democracia, que nos garantice un cambio 

revelador en las condiciones sociales. Un segundo reto es la reestructuración de 

los puntos que vinculan lo político con los social y que debe ser entendido como el 

fortalecimiento de la colectividad civil en su conjunto. Y por último y no menos 

importante esta la necesidad de visualizar el desarrollo a mediano y largo plazo que 

haga frente a las transformaciones económicas mundiales, pero también a las 

constantes variaciones culturales y procesos sociales que percibe la sociedad. Con 

ello, la participación juvenil activa debe ser un componente antes, durante y 
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posteriormente de las políticas sociales, concerniente a los jóvenes que se intentan 

instaurar en nuestro país.  

En Barcelona España tenemos a Ucar, X, Planas, A, Novella, A, & Moriche, M.P. 

(2017) en su artículo de investigación sobre el análisis de casos en la participación 

de los jóvenes en temas de empoderamiento sostienen; que se debe hacer una 

evaluación participativa para determinar el grado de participación que tienen los 

jóvenes en temas de coyuntura económica, social y política. Los jóvenes estudiados 

entienden que estar empoderados es tener poder sobre las demás personas, 

además que ser empoderados les permite ser libres y poder tomar sus propias 

decisiones como ciudadanos. Los jóvenes relacionan además al empoderamiento 

con cierta percepción de superación personal y/o éxito, que a su vez lo relacionan 

con la seguridad y confianza en ellos mismos. Y también a la fuerza de voluntad 

como jóvenes para poder enfrentarse a los obstáculos que puedan aparecer en su 

quehacer diario, en general el empoderamiento es entendido como un cambio 

interno que pasa por uno mismo, sin dejar de lado que esos cambios se ven 

influenciados por aspectos sociales.  

En el proyecto HEBE trabajo de investigación realizado con jóvenes españoles 

se determina que el tiempo libre, el trabajo voluntario, la práctica deportiva, hacer 

de instructor y ser participe en las entidades de ocio estructurados o participar de 

las acciones que realiza la comunidad son considerados como espacios que 

favoreces más a que un joven sea empoderado, desde una perspectiva de la vida 

asociativa y comunitaria. Se valoran estas experiencias porque son muy 

significativas para el empoderamiento de los jóvenes, pero también ellos van 

identificando espacios que no necesariamente son institucionalizados como son el 

transporte público o la calle misma, señalando a ellos como lugares de poder 

interactuar de manera abierta con los personas de entorno que pueden ser 

negativos y positivos, y les facultan tomar sus decisiones propias o enfrentarse con 

escenarios que permiten o proporcionan poner de manifiesto sus capacidades 

personales. 

Del mismo modo en España Correa, Valverde & Catalán, (2020). Que a través 

de un proyecto de participación juvenil mediante la Fundación Marianao se buscó 

fortalecer y conectar a la comunidad de jóvenes que contribuya a la intervención 
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comunitaria de los mismos, a través de proyectos juveniles, el Programa Esfera 

Jove de la Fundación Marianao, viene trabajando para mejorar el armado 

institucional de la comunidad y su responsabilidad social, personalizando y 

conectando las prácticas  participativas y educativas de las y los  jóvenes y 

adolescentes, tomando  en cuidado su complejidad, a través del liderazgo juvenil 

y de participación. Son los propios jóvenes y adolescentes, los que disponen y 

cimientan su correcto transcurso de aprendizaje y, desde la fase de su ciclo de 

vida, fundan organizadamente y colectivas respuestas novedosas a los desafíos 

sociales que su ambiente presenta, realizando sus propósitos benéficos en 

armonía con sus intereses y motivaciones, de conformidad con las privaciones, 

agentes y recursos del lugar en el que residen. 

García & Martínez, (2020). En su investigación de carácter cualitativo sostienen 

que la denominación NI-NI para los jóvenes que no están trabajando ni estudiando, 

son jóvenes que están implicados en una situación de exclusión y vulnerabilidad, 

que se vio altamente reflejada a través de la crisis de la construcción en España, 

ya que lo jóvenes tenían que abandonar sus estudios para incorporarse al mercado 

laboral, pero teniendo bajos sueldos, malas condiciones de trabajo y por 

consiguiente tenia a los jóvenes en una situación de exclusión y vulnerabilidad en 

relación a otros estratos sociales de la comunidad. Esto tiene una repercusión de 

una manera heterogénea en varias colectividades, enfatizando a la población joven 

como conjunto frágil frente a la dificultad, pues ellos se encuentran entre los que 

más han crecido en el porcentaje de pobres.  

A sí mismo en Colombia se tiene a Giraldo, (2014). Realizo un estudio 

cualitativo sobre la intervención políticamente de los jóvenes colombianos y como 

repercuten de forma protagónica tomando decisiones en favor de la juventud. Se 

hace referencia al contexto político y social donde se desenvuelven los jóvenes, y 

se ha llegado a la conclusión que los jóvenes colombianos encuentran un rechazo 

a la participación política institucionalizada, ya que consideran que este tipo de 

participación tiene vínculos con prácticas de corrupción, que es un factor 

fundamental para la no participación masiva y activa de los jóvenes en la 

administración de su país. Sin embargo, los jóvenes si participan en otras acciones 

también transcendentales como son la protección de la naturaleza y del medio 

donde viven, pero lo hacen de manera individual y aislada sin pertenecer a ninguna 



 

10 
 

organización juvenil que los represente, que convierte a los jóvenes en simples 

espectadores de los sucesos que acontecen en su comunidad. 

Vélez-Cantos, Flores-Urbáez & Zambrano-Zambrano, (2020). En su 

investigación cualitativa desarrollada en Ecuador sostienen que las políticas 

públicas están direccionadas a combatir las dificultades de la sociedad como la 

desigualdad y la pobreza, la falta de los asistencias en salud y la carencia de una 

educación de calidad, en ese sentido el empoderamiento de los jóvenes se instituye 

en ese mecanismo muy transcendental de intervención juvenil activa en esos 

distintos ámbitos de la comunidad como la educación, la salud y el aspecto laboral 

de la sociedad donde viven.  

Fundamentación teórica de la categoría Implementación de las actividades de 

empoderamiento de jóvenes. 

En primer lugar, hemos determinado nuestra categoría para que seguidamente 

podamos incluir a los códigos que están relacionados con la categoría que 

posteriormente darán fundamento a las preguntas que serán parte de la entrevista 

que será utilizado como el instrumento para la recopilación de la información que 

nos brindaran los participantes de la investigación.   

Nuestra categoría ha dado existencia a seis sub categorías que se describen a 

continuación: Habilidades socio culturales, habilidades para el trabajo en equipo, 

habilidades cognitivas, habilidades para el desarrollo humano, alcances y 

limitaciones. 

Las habilidades socio culturales desarrolladas óptimamente son de muchísima 

importancia para poseer de una vida vigorosa. Las personas van aprendiendo 

progresivamente competencias en las relaciones con sus pares. La educación en 

el Perú estima a las habilidades socio culturales de muy importante en el 

aprendizaje, sin embargo, surgen de manera diseminadas en las demás áreas del 

currículo del Ministerio de Educación; siendo muy universales en sus tenores, lo 

cual no permite una correcta programación del transcurso de aprendizaje y de 

enseñanza de las habilidades sensoriales y de movimiento de la comunidad en 

edad estudiantil. 
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Dentro de esas habilidades socio culturales tenemos a la Responsabilidad 

como un principio muy importante para poder ser parte de una agrupación o en este 

caso específico de una organización juvenil, ya que la responsabilidad representa 

en gran medida el éxito individual y de la colectividad en su totalidad.  

ACM Acosta & MAR Martínez (2020). Las habilidades socio culturales son las 

capacidades y destrezas específicas que uno requiere para ´poder ejecutar una 

tarea de manera muy competente y eficaz. Son aquellas estrategias que una 

persona selecciona, demostrando un nivel de capacidad y habilidad para dar 

respuesta a situaciones diversas que se pueden encontrar en las tareas y en las 

acciones cotidianas que uno realiza y desarrolla durante su vida. 

Fernández Balmón, (2022). Las habilidades socio culturales constituyen un 

acumulado de cualidades y prácticas de correspondencia que consienten 

salvaguardar un horizonte apropiado de correspondencia interpersonal. Las 

habilidades socio culturales reconocen que un ser humano se conecte de modo 

productiva con los otros, una carencia en este prototipo de destrezas tiene causas 

perjudiciales en el espacio social y más específicamente en el ámbito del trabajo.   

López, (2022). Las habilidades socioculturales están formadas por un grupo de 

facultades o habilidades que son necesariamente para desenrollar de forma 

conveniente un quehacer interpersonal, son comportamientos que se aprende y 

que son admitidas en la sociedad y que proporcionan la relación correcta entre los 

individuos.  

Román, (2021). Una persona se enfrenta a múltiples y numerosas situaciones 

de interrelación personal, hasta podemos afirmar que son infinitas a lo largo de toda 

su existencia, que intentar hacer una clasificación resultaría casi imposible. 

Independientemente del contexto en la que se suscitan estas habilidades socio 

culturales, sabemos que ellas buscan incrementar la efectividad para el logro de los 

objetivos propuestos, aumente la efectividad para conservar o perfeccionar el 

vínculo con el otro individuo en la interacción y potencia la mantención de la 

autoestima de la persona. 
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ARR Castro (2021). Poner en prácticas habilidades socio culturales establece 

un significativo requerimiento para conseguir colectivizar con sus congéneres, 

estas habilidades nos permiten una sana convivencia y un clima eficiente en el lugar 

donde uno se desempeña, la familia juega un rol preponderante en la adquisición 

de estas habilidades ya que desde pequeños desde el seno familiar deben estar 

siempre presentes y es en la escuela donde se tienen que reforzar para así formar 

personas que serán de mucha utilidad en el desarrollo de una nación.  

Franco, Espinoza Carrión, & Pérez Espinoza, (2017). Responsabilidad es lograr 

la realización a los cumplimientos y ser escrupuloso al asumir soluciones o al hacer 

algo. La responsabilidad es también el hecho de ser consciente de alguien o de 

algo, es cumplir con creces tus obligaciones y responsabilidades para lo cual has 

sido encomendado. 

Una de las razones de las creaciones de las organizaciones juveniles son los 

vínculos de amistad o afectivos que se instauran entre sus miembros, buscando de 

tener el compromiso de pertenecer a la organización para que juntos persigan el 

perfeccionamiento de los objetivos de la organización juvenil.  

Las habilidades que se necesitan en el trabajo en equipo son valores muy 

importantes para que una organización juvenil sea perenne en el tiempo, tenga 

arraigo social y pueda cumplir con sus objetivos por los cuales fueron creadas.  

(Duran, 2018, p 08). El trabajo en equipo lo realiza un conjunto de individuos 

que interrelacionan entre sí, aumentando impresiones diversas, compartiendo 

algunos objetivos que guiaran sus actuaciones. Despliegan espontáneamente 

ciertas reglas internas y roles.  

Jaramillo-Valencia & Quintero-Arrubla, (2021). Para trabajar en equipo se tiene 

que demostrar colaboración e integración de manera dinámica en la consecución 

de los objetivos frecuentes con las organizaciones, áreas y personas. Este tipo de 

trabajo involucra que los personas despliegan cualidades de empatía y simpatía, 

correspondencia extensa con los procesos e intereses de su grupo, generando un 

lazo de afinidad entre los participantes de una organización.  

Para el trabajo en equipo es muy importante el liderazgo que muestren los 

miembros de la organización juvenil en tal sentido nos dicen lo siguiente: 
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Kafele (2020). El líder posee habilidades qué lo podrán posicionar dentro del 

papel de protector y cuidador de una colectividad o un conjunto determinado, 

podemos afirmar que los atributos de habilidad y personalidad sirven para potenciar 

en las iniciaciones de liderazgo, pero en realidad será a partir del fortalecimiento de 

los atributos de compromiso dónde se van a posicionar a una persona joven como 

posible líder y persona de influencia dentro de su comunidad.  

Blacutt, (2022). Nos dice que el liderazgo en la práctica de un habitante de 

cualquier situación, que mueve a individuos para que forjen algo que la sociedad 

necesita y es útil, que es el trabajo que va adaptando, emociones, finalidades, 

exaltaciones y caracteres que consiguen señales más profundas que el simple 

entender del propósito que los líderes buscaban para el bienestar de sus 

seguidores.  

Es transcendental para el progreso de esta indagación ir definiendo el aspecto 

teórico de las subcategorías en investigación para este caso se entiendo a las 

habilidades para el desarrollo humano como nos dice el siguiente autor.  

Morales, (2020). Se tienen que dar las condiciones para que el ser humano 

llegue a su desarrollo pleno y para que eso suceda se requiere de un conjunto de 

técnicas de modificaciones en el que se tome en cuenta inconvenientes como: la 

discriminación, la exclusión y la pobreza, a través de la observación prioritariamente 

de las brechas de desnivel que han originada al incremento de los modos de vida 

y conformidades para todos; por eso, es inevitable cimentar acciones políticas de 

mediación social que aporten la mayor suma de bienestar e integren al ciudadano 

en el compromiso de convertirse en agente activo y autónomo de recambio 

buscando nuevas dimensiones al desarrollo propio y colectivo.  
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III. METODOLOGÍA. 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. 
Es una exploración de tipo cualitativo porque utiliza el análisis y la recolección 

de información para perfeccionar las interrogantes de investigación o mostrar 

nuevas interrogaciones en el transcurso de traducción. Hernández, Fernández y 

Batista (2014). 

Del mismo modo, Concytec (2018) determina que este modelo de investigación 

se emplea cuando se persigue aumentar los saberes teóricos. 

Para finalizar, Valderrama (2007), puntualiza que la investigación básica tiene 

como finalidad de recopilar datos y referencias para fines constructivos de una 

plataforma de saberes científicos y teóricos, porque todo esto está basado en la 

referencia que ya existe. 

3.1.2 Diseño de investigación.  
Nuestro esquema de indagación utilizado en este reciente trabajo fue el estudio 

de caso, ya que se pudo examinar cómo llegar a realizar un procedimiento 

individualizado y no se ha condicionado solo a la recolección de datos. El propósito 

primordial de las investigaciones de los tratados de caso es comprender y conocer 

la peculiaridad de un contexto para diferenciar cómo se activan los segmentos y las 

correlaciones con la totalidad. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), son aquellas investigaciones 

que buscan examinar de forma muy profunda a un componente holístico para de 

tal forma brindar contestación a su problema propuesto en la investigación. 

Del mismo modo, Escudero et al. (2008), mencionando a Yin, nos dice que 

nuestro bosquejo de investigación se basa en una indagación práctica de un suceso 

en un ambiente establecido, más aún si el acontecimiento y el contenido descritos 

no tienen límites probados. 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), sostienen que la investigación cualitativa 

examina la situación en su contenido originario y la maneta que esto está 

sucediendo, comentando y sacando revelaciones en concordancia a los sujetos 

comprometidos. Maneja una diversidad de elementos para acoplar manifestación a 

través de las, imágenes, audiencias, testimonios de vida, observaciones, donde se 
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puntualizan las prácticas y las circunstancias inciertas, así como los hechos 

suscitados en la existencia de los partícipes.  

Así mismo, Bisquerra et al. (2009) nos señala que este modelo de análisis de 

argumentos se fundamenta en la disertación de las experimentaciones de los 

componentes de la exploración, lo cual ayuda de manera practica en el 

conocimiento del fenómeno de investigación y a la vez poder aprender de ello. 

Nombrando a, Taylor y Bogdan (1987), citados por Pérez y Blasco (2007:25-27) 

al mencionar a la metodología cualitativa como una manera de hacer frente el 

ámbito empírico, sostienen que en su más extenso sentido es la investigación que 

obtiene informaciones descriptivas: los mensajes de las personas, escritas o 

habladas y la conducta observable de cada uno de las personas investigadas.  

3.2 Categorías, sub categorías y matriz de categorización.  
El presente estudio de investigación cualitativa está estructurado por una 

categoría apriorística  

Así mismo, se da a conocer que hemos especificado también categorías 

menores o sub Categorías apriorísticas, las que se formularon tomando como 

referencias las teorías abordadas refiriéndose a las categorías anunciadas 

anteriormente, del mismo modo igualmente los códigos convenientes por cada una 

de las sub categorías, las que se explicaron en el marco teórico de la investigación 

que pasamos a describir como se estructuro.  

Matriz de categorización de la categoría.  Se elaboró la matriz de categorización 

conteniendo una categoría y seis subcategorías, a la cual agregamos dos códigos 

a la primera, seis códigos a la segunda, tres códigos a la tercera, dos códigos a la 

cuarta y un código a la quinta y sexta subcategoría respectivamente, finalmente a 

partir de ellos se elaboraron las preguntas que son parte del instrumento que son 

el Guion de preguntas de la entrevista semi estructurada. Ver anexo 01. 

Ajustado a lo que hemos anunciado anteriormente, en esta disertación también 

se planteó investigar subcategorías nuevas o emergentes, las que nacieron en el 

progreso y/o transcurso de la investigación. 

Por último, podemos determinar que hemos elaborado la Matriz de 

Categorización de la investigación, que está ubicado anexado al siguiente estudio, 
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en relación a esto Strauss y Corbin (2002) especifica que la categorización se basa 

para revelar conocimientos y unir un conjunto de subcategorías y conceptos; del 

mismo modo establece que fundamenta estableciendo correspondencias entre las 

concepciones sobre una misma categoría. 

3.3 Escenario de estudio. 

 
A decir de Mesías (2010). Se debe identificar el lugar donde se va a desarrollar 

la investigación con la finalidad de comprender los eventos, fenómenos y acciones, 

entre otras que ocurren con la finalidad de tener a la mano la información necesaria 

para poder realizar el estudio de investigación, buscando la información necesaria 

a través de la lectura, fotografías, videos que nos brinden un alcance del desarrollo 

de la persona desde su posición y ser social, valorando la realidad como es 

percibida y vivida, con las motivaciones, sentimientos e ideas que en realidad 

concentra su interés en las personas que corresponden y/o que son parte de la 

investigación, en ese sentido el escenario del estudio en mención es la Región 

Callao. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa político de la región Callao. 

3.4 Participantes.  
En la presente investigación formaron parte un total de 12 personas 

informantes que son jóvenes comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad 

y que viven en la Región del Callao, dentro de los informantes tenemos a líderes 

de organizaciones juveniles, así también como a los miembros de las 

organizaciones juveniles que son parte del COREJU – CALLAO, quienes 

gustosamente han colaborado con la realización de la presente investigación. 
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Tabla 1 

Sujetos entrevistados 

 

Situación Cantidad 

Líderes juveniles 4 

Jóvenes participantes de las organizaciones juveniles 8 

   

Para determinar la muestra del estudio en mención, se utilizó la técnica del 

muestreo no probabilístico de tipo intencional o por interés, que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), está expresado al contexto en la cual la selección de 

la muestra no pende de una posibilidad, sino que se basa en características de la 

investigación o en la intención que demanda conseguir el que realiza la 

investigación. 

Los criterios que de inclusión que se tomaron en cuenta para seleccionar a los 

participantes de la investigación fueron: jóvenes comprendidos entre los 18 a 29 

años de edad; que tengan una participación activa en las organizaciones juveniles 

de la región Callao; que hayan participado de las actividades de intervención juvenil 

que desarrolla la oficina de la juventud de la región. 

Los criterios de exclusión fueron todos aquellos participantes de las 

organizaciones juveniles que están comprendidos entre los 15 y 17 años de edad, 

además todos los jóvenes que no participaron de las actividades organizados por 

la oficina de la juventud. 

En ese sentido la unidad de análisis son los jóvenes (12) informantes para la 

presente investigación, de los cuales 4 eran jóvenes líderes de las organizaciones 

juveniles y los otros 8 eran jóvenes que pertenecían a las organizaciones juveniles 

y que realizan un trabajo conjunto y articulado en busca del bienestar y el 

empoderamiento de los jóvenes del Callao. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 
El procedimiento que utilizamos en este estudio de investigación fue la entrevista 

o el diálogo semi estructurado que, a la voz de Hernández, Fernández & Baptista 

(2014), es la entrevista que está estructurada en un manual y consultas, en donde 
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el que realiza las preguntas tiene la autonomía de aumentar interrogaciones a las 

ya formuladas, así poder enfatizar en delimitados argumentos así de esa manera 

poder adquirir más información relevante que está buscando. Es preciso señalar 

que la entrevista abierta está ajustada en un guía general en donde el que realiza 

la entrevista tiene conformidad para llevarla a cabo. Asimismo, es necesidad dar a 

conocer que el guion de las preguntas de la entrevista fue certificado por un 

especialista exterior, así también por el supervisor del presente trabajo de 

investigación. 

El instrumento empleado para este trabajo de investigación fue el guion de 

preguntas sub estructuradas que nos permitirá establecer nuestros objetivos y 

conseguir la mayor abundancia de indagación requerida para el desarrollo de la 

indagación.  

Renombrando a, Hernández et al. (2014) afirma que el objetivo de la 

conversación o argumento de interrogaciones es un material utilizado en la práctica 

de la entrevista, la misma que puede ser una lámina impresa o no de 

interrogaciones que tiene que responder el sujeto a quien se está entrevistando, ya 

que él nos facilitara la información que deseamos conseguir mediante sus réplicas. 

Se precisa que, en esta indagación, el instrumento fue aprobado por un Juez 

Externo con Maestría en Gestión Pública y por un Juez Interno que viene a ser el 

Asesor del presente trabajo de investigación. 

3.6 Procedimiento.  
Se procedió realizando una formulación de un argumento de preguntas para la 

entrevista para alcanzar la cantidad de 15 preguntas para la categoría de estudio 

en mención,  asumiendo en atribución los códigos y  las sub categorías creados en 

la matriz de categorización, que fue el instrumento para poder entrevistar a los doce 

participantes formados por 4 líderes juveniles y 8 jóvenes activistas participantes 

de las organizaciones juveniles del Callao, las  entrevistas que se desarrollaron de 

manera virtual utilizando la plataforma Google Meet del correo institucional que 

tenemos como estudiantes de la Universidad, una vez conseguido la información a 

través de las entrevistas se realizó el procesamiento correspondiente en el 

programa cuantitativo Atlas ti9 para conseguir los deducciones del estudio. 
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3.7 Rigor científico. 

 
Nombrando a Gómez & Okuda (2005), el rigor científicamente de un estudio 

cualitativo pasa por ser auditable, así como también por su certeza o credibilidad. 

Razonando a la relación que el primero indicado se realiza cuando el indagador X 

tiene la oportunidad de ir tras la pista del indagador Y para que de esa manera 

poder inspeccionar la información que ha obtenido por X con el propósito de llegar 

a resultados parecidos, siempre que las configuraciones sean también semejantes. 

Podemos decir que concerniente a la credibilidad se indaga mostrarse conforme si 

los resultados conseguidos pertenecen a enunciado verdadero sobre el sentimiento 

y el pensamiento de los manifestantes del tratado. 

Del mismo modo, en esta averiguación se emplearon dos elementos 

fundamentales, uno de ellos es la credibilidad, ya que se empleó la ratificación de 

los instrumentos por los jueces, esto nos brinda creencia a las deducciones, ya que 

se trata de una entrevista que ha sido evaluada por un experto. A si mismo se utilizó 

la Confirmabilidad ya que toda la información obtenidas de las conferencias 

utilizadas fueron comprendidos en una plataforma de información, los mismos que 

se hallan a resolución de otro estudioso para realizar la comparación del caso 

3.8 Métodos de análisis de datos. 
A continuidad se puntualizan los métodos de observación empleados a la 

siguiente investigación, los mismos que fueron abordados en tres etapas, podemos 

decir que en primer lugar se realizó la codificación, la que se ejecuta teniendo como 

base a la lectura y la asignación de constituciones al texto trabajado; en segundo 

lugar la designación del factor de concurrencias, la que está establecida en la 

individualización de los códigos repetidos, para que  finalmente, en tercer lugar la 

categorización, apoyada en efectuar las categorías teniendo como punto de inicio 

el razonamiento de los fundamentos, la que utilizaremos para la validez, para la 

publicación y para la discusión de las derivaciones a los cuales se podrá llegar en 

la presente investigación. 
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3.9 Aspectos éticos. 
En el desarrollo de esta investigación, se cumplieron con los aspectos éticos 

correspondientes teniendo en cuenta como artículo científico de refuerzo a Pérez 

& Julca (2022), por lo que se señalan los siguientes: 

Consentimiento informado de parte de los participantes: Toda vez que para el 

desarrollo del estudio y específicamente para llevar a cabo las entrevistas, los 

participantes han suscrito el formato de consentimiento informado 

correspondiente. 

Originalidad: Debido a que el porcentaje de similitud alcanzado no excede el 

13% establecido. 

Credibilidad del instrumento de recolección de datos: En mérito a que el 

instrumento aplicado, es decir el Guion de entrevista, ha sido previamente validado 

por un Especialista que tiene el grado de Magister en Gestión Pública, quien ha 

calificado el instrumento como valoración Muy Alto. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Resultados descriptivos  

En la presente investigación una vez procesado las entrevistas se procedió 

al procesamiento de los datos de través del programa Atlas Ti9. Resultados  

Tabla 2 

Tabla de enraizamiento y densidad de códigos de la categoría. 

Código Enraizamiento Densidad 
Empatía 20 5 

Solidaridad 19 4 

Democrático 17 4 

Comunicación 15 4 

Asertividad 14 7 

Crecimiento Personal 14 4 

Planificación 14 4 

Compromiso en el logro de los objetivos 13 5 

Concertación en la toma de decisiones 13 2 

Liderazgo 13 7 

Responsabilidad 13 2 

Escaza participación masiva de jóvenes 12 8 

Toma de decisiones en la comunidad 12 4 

Equidad 11 6 

Formas de comunicación 11 2 

Innovación 11 2 

Jóvenes Empoderados 10 2 

Previsión 10 2 

Activismo juvenil 9 3 

Falta de Oportunidades 8 3 

Participación Juvenil 7 2 

Iniciativa 6 3 

Asistencias 5 2 

Gastos Económicos 5 1 

Poblaciones Vulnerables 4 4 

Talleres juveniles 4 1 

Falta de Información 3 1 

Maltrato 3 3 

Burocracia 2 1 

Emprendimiento Juvenil 2 1 

Trabajo en Equipo 2 1 

Ubicación geográfica 2 1 

Falta de Interés Juvenil 1 1 

Horarios de los talleres 1 1 

Indicadores de Metas 1 0 

Respeto 1 1 
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Figura 2. 

Niveles de enraizamiento de códigos y densidad. 

Nota: En la tabla 3 y la figura 2 se observa la totalidad de los códigos con su 

enraizamiento y la densidad que se obtuvo posterior al análisis descriptivo, al 

respecto cabe precisar que en un primer momento se contó con 15 códigos a priori, 

efectuando el análisis a las entrevistas se obtuvo un total de 36 códigos para la 

categoría en estudio. Se puede evidenciar que Empatía, Solidaridad, Democrático, 

Comunicación, Asertividad y Crecimiento personal, obtuvieron los enraizamientos 

más altos, en contra parte Falta de interés juvenil, Horario de los talleres, 

Indicadores de metas y Respeto que fueron los códigos que obtuvieron los 

enraizamientos más bajos.  
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Resultados inferenciales. 

 De la misma manera del estudio realizado se llegaron a obtener los 

resultados inferenciales, los mismos que se van a detallar en las tablas y los 

gráficos que se irán plasmando correspondientemente.  

Tabla 3. 

 Coeficiente de Co ocurrencia de la categoría.  

  

Empatía con 
Solidaridad  

Toma de 
decisiones 
en la 
comunidad 
con 
participación 
juvenil  

Comunicación 
con Formas 
de 
comunicación  

Crecimiento 
personal con 
Jóvenes 
empoderados 

Coeficientes 0.44 0.46 0.63 0.5 

  

Figura 3. 
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Nota: De la tabla 4 y la figura 3 se puede evidenciar que se ha encontrado relación 

entre los códigos de la categoría, teniendo un coeficiente de 0.42 para la Escaza 

participación masiva de los jóvenes con gastos económicos, así como también un 

0.44 para empatía con solidaridad, también se puede evidenciar un 0.63 para la 

comunicación con formas de comunicación, también se puede evidenciar un 0.50 

para crecimiento personal con jóvenes empoderados.  

Figura 4. 

 Red semántica Empatía con Solidaridad 

 

 

 

 

 

 

Nota: De la figura 4 podemos evidencias que la empatía de los líderes y los 

participantes de las organizaciones juveniles está muy relacionado a las personas 

consideradas dentro de poblaciones vulnerables, ya que las actividades y acciones 

que realizan estos jóvenes busca de alguna forma intervenir y ayudar a esa 

población vulnerable, además podemos evidencias que la asertividad está 

relacionado con el respeto, el buen liderazgo, las formas de comunicación y el 

activismo juvenil. También podemos observar que la iniciativa, la innovación y las 

acciones de previsión que realizan las organizaciones juveniles están enmarcadas 

en ayudar a las poblaciones vulnerables de la región. Ver anexo 4 
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Figura 5. 

 Red semántica de toma de decisiones en la comunidad con 

participación juvenil. 

Nota: De la figura 5 podemos inferir en un primer nivel de relación entre los códigos 

que la toma de decisiones dentro de la comunidad está relacionado con la 

participación juvenil y el activismo juvenil que realizan las organizaciones juveniles, 

pero muchas veces esta participación se ve disminuida por la falta de oportunidades 

para los jóvenes y los aspectos burocráticos en las autoridades, muchas veces la 

toma de decisiones de los jóvenes dentro de su comunidad es para buscar 

soluciones a los problemas que tienen las poblaciones vulnerables dentro de su 

comunidad. Ver anexo 5 

Figura 6. 

 Red semántica de comunicación con formas de comunicación.  
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Nota: De la figura 6 podemos inferir que la falta de participación masiva de los 

jóvenes a las convocatorias que se hacen para las actividades de empoderamiento 

tiene que ver con el maltrato que muchas veces los jóvenes han vivenciado cuando 

han participado o han requerido algún apoyo por parte de la oficina de la juventud, 

es por esa importante razón que los jóvenes no participan masivamente. Ver anexo 

6 

Figura 7. 

 Red semántica de crecimiento personal con jóvenes empoderados. 

 

 

 

 

Nota: De la figura 7 podemos inferir que la planificación de las actividades que 

desarrollan las organizaciones juveniles está muy relacionada con la previsión que 

tiene que ver mayormente con el apoyo que se le puede brindar a las poblaciones 

vulnerables de la región. También podemos inferir que las asistencias a las 

reuniones, el trabajo en equipo está muy relacionados con la equidad dentro de las 

organizaciones juveniles, de ese modo se busca empoderar a los jóvenes para su 

crecimiento personal. Ver anexo 7 

Figura 8. 

Red semántica de la categoría con los coeficientes de concurrencias y los 

códigos asociados.  
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Nota: En la figura 8 se puede observar la relación de la categoría con los códigos 

que tuvieron el más alto coeficiente después del análisis de las entrevistas, también 

podemos observar las densidades respectivas de los códigos. Ver anexo 7 

Discusión.  

Ucar, Planas, Novella & Moriche, (2017) en su artículo cualitativo concluyen 

que el empoderamiento está relacionado con cierto tipo de éxito y desarrollo 

personal, los jóvenes relacionan esto a la confianza y seguridad que tienen en ellos 

mismos, teniendo voluntad y fuerza para poder enfrentarse a las dificultades, 

podemos decir que se encuentra similitud con la presente investigación ya que el 

código crecimiento personal alcanzó un coeficiente de 0.50. 

Loro & Sánchez (2020). En su investigación cualitativa concluyen que los 

jóvenes no participan activamente en su comunidad porque muchas veces son 

excluidos y no tienen la oportunidad de hacer llegar sus ideas, inquietudes y 

necesidades que ellos tienen a las autoridades correspondientes. Podemos afirmar 

que esta investigación tiene similitud por que el código falta de oportunidades 

alcanzo un coeficiente de 0.43. Ver anexo 11. 

Vélez-Cantos, Flores-Urbáez & Zambrano-Zambrano, (2020). En su 

investigación de carácter cualitativo concluyen que es vital importancia formular, 

implementar y evaluar políticas públicas dirigidas empoderar y a elevar la calidad 

de vida de los jóvenes, porque a pesar de los esfuerzos y la formulación de 

proyectos, planes y programas enfocados en la busca del desarrollo pleno de los 

jóvenes siguen siendo vulnerables en el mercado laboral, en la educación, en el 

acceso a la salud y aún persiste esa falta de oportunidades que los jóvenes 

necesitan para progresar como personas. Podemos afirmar que esta investigación 

tiene un grado de similitud porque el código falta de oportunidad alcanzó un 

coeficiente de 0.43. Ver anexo 11.   

Marsán (2021). En su tesis cualitativa concluyo que la juventud mexicana 

está en estado precario y que están rozando el principio de la pobreza y esto está 

relacionado a la falta de oportunidades labores y de educación que tienen los 

jóvenes en ese país. En la presente investigación se encontró semejanza en uno 

de los códigos que es falta de oportunidades para los jóvenes que se evidencio con 
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un coeficiente de 0.43 en relación a los otros códigos abordados en la presente 

investigación. Ver anexo 11 

En el mismo estudio se hace referencia a la necesidad de empoderar a los 

jóvenes y buscar que sean líderes para su comunidad, que sean agentes de 

cambios y emprendedores para que ellos como jóvenes puedan convertirse en 

agentes generadores de empleo digno para los demás jóvenes de su comunidad, 

buscando el crecimiento personal. Respecto a esto se pueden evidenciar 

similitudes con la presente investigación ya que hay una marcada relación de 

similitud con los códigos crecimiento personal y con jóvenes empoderados que 

alcanzaron un coeficiente de 0.50 respectivamente.  

ARR Castro (2021). Las habilidades socio culturales tienen estrecha 

relación, con las inteligencias emocionales, la autoestima, la empatía, las relaciones 

inter familiares, las relaciones interpersonales, inclusive con el rendimiento 

académico y escolar, todo aquello nos dice que el practicar estas habilidades 

podemos ejercer una influencia en las personas que nos rodean. Al respecto 

podemos decir que encontramos similitudes con respecto al código empatía y 

solidaridad que alcanzaron un coeficiente de 0.44 respectivamente en la presente 

investigación.  

Delgado, Azero & Calle, (2022). Llegan a la conclusión que los líderes son 

aquellas personas que poseen diversas características que desarrollan ciertas 

habilidades para el trabajo en equipo como: ser fáciles de palabra, son valientes 

cuando expresan sus ideales, son asertivos en sus comunicaciones, son solidarios 

con las personas que los rodean, practican la empatía con las personas que 

necesitan de algún apoyo y siempre están buscando el bienestar de las personas 

que pudieran ser considerados vulnerables, en ese sentido esta investigación tiene 

similitud con la presente investigación ya que los códigos de empatía, solidaridad y 

comunicación tienen un coeficiente de 0,44, 044, 0.63 respectivamente.  

Ayoví-Caicedo, (2019). Concluye que trabajar en equipo, involucra emplear 

de manera inteligente todas nuestras facultades, aprovechando al máximo todas 

nuestras potencialidades y la de nuestros colaboradores, y así tener la posibilidad 

de desarrollo personal y de conjunto, no se puede negar que esta forma novedosa 

de contribuir en la actualidad alcanza beneficios tanto colectivos como individuales. 
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Podemos afirmar que encontramos similitudes con nuestra investigación ya que los 

códigos crecimiento personal, empatía, solidaridad y jóvenes empoderados 

alcanzaron coeficientes de 0.50, 0.44, 0.44 y 0.50 cada uno respectivamente.  

Acosta & Martínez, (2020). Las habilidades socio culturales para la vida 

tienen un impacto alto en cada fase del ciclo de nuestra existencia, enfatizando el 

ciclo de los niños en donde se consigue las raíces trascendentales para ser 

desarrollado posteriormente en la adolescencia. las habilidades socio culturales se 

ven afectadas en particularidades relacionales y sociales que permiten el 

crecimiento profesional y personal de las personas que las poseen. Al respecto no 

se encontraron similitudes con la presente investigación ya que los códigos de 

responsabilidad y compromiso en el logro de los objetivos alcanzaron un coeficiente 

0.27 y 0.13 respectivamente y estos dos códigos formar parte de la sub categoría 

de habilidades socio culturales.  

Correa, Valverde & catalán, (2020). Concluyen que los jóvenes y 

adolescentes de nuestra colectividad deben tener a su disposición los adecuados 

espacios para que puedan ejercer completamente su derecho justo a intervenir y 

participar. Es significativo que esté cerca al lugar donde los jóvenes residen, 

distinguiendo a los jóvenes como verdaderos ciudadanos desde un inicio y no como 

eventuales ciudadanos, con todas sus capacidades para poder practicar sus 

derechos y así tomar decisiones sobre los temas de su entorno comunitario, con 

facultad crítica y transformadora. Podemos afirmar que esta investigación no tiene 

similitudes con la presente ya que el código ubicación geográfica de residencia de 

los jóvenes en relación al lugar donde se desarrollan las actividades de 

empoderamiento alcanzo un coeficiente de 0.17, y asistencias a las actividades con 

un coeficiente de 0.14. 

Zegarra Laos, (2021). En su tesis cualitativa concluye que las políticas 

públicas de las municipalidades en relación a los jóvenes no están siendo 

articuladas de la manera correcta e idónea, ya que las acciones o actividades que 

se realizan para los jóvenes no están en correlación con las políticas de juventudes 

del consejo nacional de la juventud y por consiguiente al hacer este tipo de acciones 

no apoyan en el empoderamiento de los jóvenes. Podemos afirmar que esta 
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investigación no tiene similitudes con la presente ya que no se encontraron 

coeficientes que se relacionen con los aquí estudiados.  
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V. CONCLUSIONES  

Primera conclusión de acuerdo al objetivo general, se concluye que éste se 

cumplió debido a que los códigos empatía con solidaridad (0.44), toma de 

decisiones en la comunidad con participación juvenil (coeficiente 0.46), 

comunicación con formas de comunicación (coeficiente 0.63), jóvenes 

empoderados con crecimiento personal (coeficiente 0.50), confirman lo formulado 

por cuatro de las seis subcategorías. Ver anexo 03 

 

Segunda conclusión de acuerdo al primer objetivo específico que está referido 

a la sub categoría Habilidades socio culturales se concluye que este no se cumplió 

debido a que no se encontró coeficientes de los códigos (responsabilidad y 

compromiso en el logro de los objetivos) que respondan a la sub categoría. Ver 

anexo 3 

 

Tercera conclusión de acuerdo al segundo objetivo específico que está referido 

a la sub categoría Habilidades para el trabajo en equipo podemos afirmar que si se 

cumplió debido que se encontró coeficientes empatía con solidaridad 0.44 y 

comunicación 0.63 que respondan a la subcategoría. Ver anexo 03 

 

Cuarta conclusión de acuerdo al tercer objetivo específico que está referido a 

la sub categoría Habilidades cognitivas estamos concluyendo que este no se 

cumplió debido a que no se encontró coeficientes que respondan a la sub categoría. 

Ver anexo 03 

 

Quinta conclusión de acuerdo al cuarto objetivo específico que está referido a 

las sub categoría Habilidades para el desarrollo humano podemos afirmar que si se 

cumplió debido que se encontró coeficientes que corresponden a la subcategoría. 

Ver anexo 03 

 

Sexta conclusión de acuerdo al quinto objetivo específico que está referido al 

Alcance de las actividades de empoderamiento de jóvenes podemos afirmar que si 

se cumplió debido que se encontró coeficientes que corresponden a la 

subcategoría. Ver anexo 03 

 



 

32 
 

Séptima conclusión de acuerdo al séptimo objetivo específico que está referido 

a las Limitaciones de las actividades de empoderamiento podemos afirmar que si 

se cumplió debido que se encontró coeficientes que corresponden a la 

subcategoría. 

 

Octava conclusión una vez realizado el análisis de las entrevistas se obtuvieron 

información sobre un código nuevo (formas de comunicación) que no responden a 

las categorías a priori y que no fue considerado en la elaboración del instrumento 

que obtuvo un coeficiente de 0.63, pero constituye información relevante y nueva 

para el estudio en mención. 
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VI. RECOMENDACIONES  

Primera recomendación en correspondencia a la primera conclusión, se 

recomienda que la implementación de las actividades para el empoderamiento de 

los jóvenes en la región Callao, que ejecuta la oficina de la juventud debe buscar 

estrategias concretas para afianzar la participación masiva de los jóvenes y esto se 

debe hacer escuchando las propuestas que los mismos jóvenes hacen llegar a los 

encargados de estas actividades. 

 

Segunda recomendación en relación a la segunda conclusión, se recomienda 

que los encargados del desarrollo de las actividades de empoderamiento de los 

jóvenes busquen estrategias efectivas para que los jóvenes desarrollen sus 

habilidades socio culturales. 

 

Tercera recomendación en relación a la tercera conclusión se recomienda que 

se desarrollen actividades innovadoras y motivadoras para afianzar el desarrollo de 

las habilidades para el trabajo en equipo entre los jóvenes de la región. 

 

Cuarta recomendación en correspondencia a la cuarta conclusión se 

recomienda tomar acciones concretas en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

entre los jóvenes participantes de las organizaciones juveniles. 

 

Quinta recomendación en correspondencia a la quinta conclusión se 

recomienda seguir afianzando la participación de los jóvenes en la toma de 

decisiones dentro de su comunidad como un mecanismo valido de participación 

ciudadana.  

 

Sexta recomendación en relación a la sexta conclusión se recomienda recibir 

la opinión de los jóvenes para que a partir de esas opiniones se estructure las 

temáticas de las capacitaciones, foros y demás actividades a realizar por parte de 

la oficina de la juventud. 

 

Séptima recomendación en relación a la séptima conclusión se recomienda 

utilizar estrategias innovadoras para la promoción de las actividades de 

empoderamiento de los jóvenes, además que las actividades sean 
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descentralizadas para que todos los jóvenes de la región puedan participar, que se 

utilicen las redes sociales para comunicar de los avances de las mismas y por ultimo 

convocar a las autoridades de las instituciones educativas para que los estudiantes 

participen activamente de estas actividades.  

 

En relación a la octava conclusión se recomienda fomentar diversos tipos de 

comunicación y capacitar a los jóvenes en el manejo de las nuevas tecnologías 

comunicativas, ya que son muy importantes para el logro de objetivos de las 

organizaciones juveniles.  
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