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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los profesionistas en Trabajo Social tenemos como eje fundamental de la acción 

profesional el proceso de investigación social, a través del cual se desarrollan los 

elementos teóricos metodológicos que nos permiten tener un acercamiento a la 

comprensión y explicación de la complejidad del tejido social y en especial de los 

procesos de participación social de la población en contextos diferenciados, 

mismos que se enriquecen cuando se analizan desde la postura crítica de la 

perspectiva de género. 

Para Trabajo Social este tipo de análisis la realidad social es fundamental, ya que 

una de las premisas de la acción profesional es la capacidad de fomentar y 

fortalecer la participación de las personas, como una de las estrategias para que 

sean ellas mismas las generadoras de cambio en los espacios locales. Por lo que, 

las y los Trabajadores Sociales deben tener claro cómo se manifiesta la 

participación social a partir de los grupos y las comunidades, cuáles estrategias de 

participación ha tejido la población de un lugar determinado y cómo se construyen 

los espacios de participación para cada género. 

Los procesos de participación social analizados a la luz de la perspectiva de 

género permiten ubicar la división tradicional de los espacios de acción 

diferenciados para mujeres y hombres, basados también en la división del trabajo 

por sexo, que contribuye a la reproducción de las pautas culturales desiguales 

para ambos géneros, y a partir de esto conocer y explicar las particularidades de 

participación de ambos géneros en los espacios locales. 

En la investigación se plantearon preguntas en dos vertientes: la caracterización 

de participación social que se presenta en los Comités Vecinales de la Delegación 
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Gustavo A. Madero y la relación directa que existe de ésta con la condición de 

género de las mujeres que participan en los Comités, para lo que las preguntas de 

investigación fueron: 

1. ¿En qué medida la condición de género de las mujeres define y condiciona su 

participación en los Comités Vecinales de la Delegación Gustavo A. Madero? 

2. ¿Cómo se integran las mujeres a los Comités Vecinales de la Delegación 

Gustavo A. Madero? 

3. ¿Cuáles son las demandas en torno a la cual gira la participación de las 

mujeres en los Comités Vecinales de la Delegación Gustavo A. Madero? 

4. ¿Cuál es el perfil socioeconómico de las mujeres que participan en los Comités 

Vecinales de los Delegación Gustavo A. Madero? 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

La investigación es de tipo explicativa, con elementos cualitativos y cuantitativos 

por medio de los cuales se analizaron las causas que definen la participación de 

las mujeres, se limitó a las diez zonas que integran la demarcación política 

Gustavo A. Madero en el Distrito Federal. Las hipótesis que guiaron la 

investigación son: 

• La condición de género de las mujeres determina su participación social al 

luchar solamente por la satisfacción de las demandas relacionadas con el 

rol que tradicionalmente se les ha atribuido. 

• El género condiciona la integración de las mujeres a los Comités Vecinales 

de la Delegación Gustavo A. Madero. 

VARIABLES INDICADORES 
• Dimensión de la reproducción biológica 

Variable independiente • Dimensión de la reproducción del trabajo doméstico 
Condición de Género • Dimensión de la reproducción social e ideológica 

• Involucramiento 
Variable dependiente • Compromiso 
Participación Social • Toma de decisiones 

• Responsabilidad 
• Lugar que ocupa en la estructura organizativa 

Variable dependiente • Nivel de participación 
Integración en Comités Vecinales • Tipo de demandas por las que se lucha 

• Gestión de las demandas comunitarias 

• Diseño del instrumento de investigación 
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La propuesta metodológica consistió en el diseño un instrumento para medir la 

participación social y la condición de género de las mujeres a partir de las 

variables propuestas, además de complementar con datos sociodemográficos 

para conocer el perfil de las participantes. 

a) La primera parte se integra por 28 preguntas de opción múltiple, donde se 

recuperan los datos sociodemográficos y sobre la integración al Comité 

Vecinal. Las variables en esta parte del instrumento son de tipo nominal. 

b) La segunda parte se articula por 70 afirmaciones construidas en Escala de 

Likert. Se trató de medir actitudes u opiniones de las participantes con 

relación a la condición de género, los procesos de participación social 

analizados desde la categoría de género. Las afirmaciones son de tipo 

ordinal 

c) La propuesta cualitativa recupero la información que las participantes 

expresaron en tres niveles: 

✓ Los obstáculos que han enfrentado en el tiempo que llevan participando. 

✓ Los logros que han obtenido en el tiempo que llevan participando. 

✓ La significación que, cómo mujeres, ha tenido su participación. 

• Determinación de la muestra. 

De un total de 162 Comités Vecinales que se encuentran distribuidos en 10 zonas 

delegacionales se determinaron 25, a través del muestreo probabilístico, bajo la 

técnica del muestreo aleatorio simple y con el manejo de la tabla de números 

aleatorios. Los valores que se tomaron para la determinación de la muestra (n)1  

fueron: 

Alfa(a): 0.05 

Zeta: 2.28 

Error: 0.5 

Desviación Estándar: 1 

• Aplicación y análisis del instrumento piloto. 

"n" es equivalente al valor de la muestra. 
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En la fase de aplicación de instrumentos se realizó con 10 Comités Vecinales que 

equivalen al 38% de la muestra total, y su captura se realizó en una base de datos 

en el programa estadístico SPSS. 

• Trabajo de campo 

La aplicación de instrumentos en los 25 Comités Vecinales se enuncian abajo de 

acuerdo a la zona territorial a la que pertenecen y el número que le correspondió 

en la tabla de números aleatorios. Se dirigió a mujeres que manifestaron una 

participación activa, dando como resultado un total de 94 entrevistadas, de los 25 

Comités. 

NO. ZONA NO. ALEATORIO 
DE COMITE 

COMITÉS VECINALES SELECCIONADOS 

1. 1 1 AMPLIACIÓN PROVIDENCIA 
2. 1 7 UNIDAD HABITACIONAL NARCISO BASSOLS 
3. 1 9 UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGÓN 4 Y 5 SECCIÓN 

NORTE 
4. 2 17 HEROES DE CHAPULTEPEC 
5. 2 24 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LORETO FAVELA 
6. 2 25 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LORETO FAVELA (HORNOS) 
7. 3 33 AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN ORIENTE 
8. 3 36 CAMPESTRE ARAGÓN 
9. 3 41 SAN FELIPE DE JESUS NORTE 
10. 4 56 GRANJAS MODERNAS 
11. 4 54 DEL OBRERO 
12. 4 62 UNIDAD HABITACIONAL CTM ATZACOALCO 
13. 5 70 BELISARIO DOMINGUEZ 
14. 5 77 GUADALUPE INSURGENTES 
15. 5 81 INDUSTRIAL SUR 
16. 6 99 NUEVA VALLEJO 
17. 6 97 MAGDALENA DE LAS SALINAS 
18. 6 105 UNIDAD HABITACIONAL REVOLUCIÓN IMSS 
19. 7 117 RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE 
20. 8 133 UNIDAD HABITACIONAL ARBOLILLO II 
21. 8 134 ZONA ESCOLAR ORIENTE 
22. 9 136 AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ 
23. 9 144 DEL BOSQUE 
24. 10 149 ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC EL ALTO 
25. 10 154 LA CASILDA 

• Análisis de discurso de las expresiones que las mujeres tuvieron al respecto 

de su proceso de participación en el interior de los Comités Vecinales. 

• Captura de los instrumentos y análisis estadístico 

Permitió el vaciado de la información obtenida en la base de datos del programa 

SPSS, y de manera consecuente el análisis estadístico de dichos datos. Los 

análisis realizados fueron: 
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➢ Prueba de análisis estadístico por frecuencias en general para el instrumento 

de investigación. 

> Prueba del alfa o confiabilidad únicamente para la parte del instrumento 

construido en escala de Likert. 

> Prueba de Mann-Whitney U / Wilcoxon W para dos muestras simples, con la 

finalidad de analizar si había diferencias en las respuestas al instrumento de 

investigación, proporcionadas por las coordinadoras e integrantes. La 

valoración de las diferencias en las respuestas fue con base en el valor de 

1.645 de la "Z". 

➢ La correlación de variables para la escala de Likert. 

> El siguiente paso fue aplicar nuevamente la prueba del alfa o nivel de 

confiabilidad para las variables que se correlacionaban. Posteriormente se 

reagruparon las variables tomando en cuenta sólo aquellas con un valor del 

alfa superior a .70 

> Una nueva correlación para las variables que tenían un nivel de confiabilidad 

superior a .70, permitió determinar de manera más clara cuáles presentaban 

una correlación más alta y reagrupar aquellas variables que se relacionaban 

con las hipótesis de investigación. 

PERSPECTIVA TEORICA 

Para comprender los procesos de participación de las mujeres se consideraron 

dos enfoques: el primero son las premisas de la teoría de la acción comunicativa 

de Habermas, a partir del cual surge la concepción del mundo de la vida. En este 

sentido, la participación social se entiende como una dimensión social en el 

mundo de la vida. De este enfoque surge la propuesta de análisis de los 

procesos de participación social en tres dimensiones: la dimensión económica 

social, de liderazgo y democracia y cultura de participación. 

1. La dimensión económica social 

Se relaciona directamente con la búsqueda de respuestas viables para satisfacer 

necesidades básicas presentes en la vida cotidiana de los individuos participantes. 
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Los elementos que caracterizan esta dimensión de la participación interactúan con 

el mundo subjetivo y de manera constante el mundo interno, es decir, se pone en 

juego lo que las personas creen, piensan y demuestran con sus actitudes. En este 

nivel de participación se establece una conexión especial entre el contexto social y 

la vida cotidiana; es decir, se participa porque existe la necesidad de cubrir 

demandas básicas primarias. 

2. La dimensión de liderazgo y credibilidad 

Es la que define la confianza depositada por parte de los individuos en los 

representantes para el logro de la satisfacción de necesidades y metas comunes. 

En este sentido, la relación que se establece entre participantes y representantes 

es fundamental, puesto que constituye una pieza clave para promover 

mecanismos que fortalezcan los procesos de participación social. El liderazgo es 

importante en la medida en que un sujeto es el portavoz del sentir y de los 

intereses del grupo de personas a las que representa, del líder depende que los 

integrantes se mantengan trabajando en conjunto y que los esfuerzos tengan 

dirección hacia el logro de los objetivos y metas comunes. 

3. La dimensión democracia y cultura de participación 

Implica acciones en el campo de lo político, de lo social y lo democrático, la 

participación adquiere connotaciones diferentes ya que se considera parte de un 

proceso en donde no es únicamente un medio que les permita satisfacer 

necesidades, sino un fin en sí misma, aquí los individuos tienen una participación 

comprometida y conciente de su entorno social, político, cultural e histórico. En 

esta dimensión, cuando se habla de la cultura de participación, se refiere a que el 

hecho mismo de participar va generando en los individuos actitudes, creencias y 

formas de acción distintas, sentando las bases para la conformación de sujetos 

libres, concientes de su acción y comprometidos con la mejora de su entorno. 
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También se han realizado construcciones que hacen referencia a los indicadores 

que permiten medirla participación como son: el involucramiento, el compromiso, 

la responsabilidad y la toma de decisiones. 

El segundo enfoque que atraviesa el análisis de la participación social, es la 

perspectiva de género, misma que representa una nueva forma de ver, analizar e 

interpretar las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, y esto a su 

vez significa una posibilidad de iniciar un proceso de deconstrucción de los 

elementos que subyacen en la reproducción de tales relaciones que dan pauta 

para comprender una realidad social, con características generales que comparten 

hombres y mujeres, así como en particular en sociedades determinadas. 

Esta perspectiva exige una reflexión profunda acerca de lo que tradicionalmente 

se ha identificado como lo masculino y lo femenino, por tanto de las características 

que socialmente se han asignado a ambos en función de su sexo y de los 

resultados finales que surgen de las interrelaciones de hombres y mujeres que se 

reflejan en los ámbitos personales, sociales, culturales, políticos y económicos. 

En la reflexión de la categoría de género se recurrió a las dimensiones para 

analizar la condición social de la mujer: de reproducción biológica, de 

reproducción del trabajo doméstico y de reproducción ideológica y cultural. 

De la misma manera se determinaron los aspectos que daban cuenta del nivel de 

integración de las mujeres en los Comités Vecinales, los cuales son el lugar que 

ocupan en la estructura organizativa, nivel de participación, tipo de demandas por 

las que se lucha y la gestión de las demandas comunitarias, a partir de lo 

expresado en la Ley de Participación Ciudadana. La forma de comprender 

operativamente los indicadores de las variables se esquematizó de la siguiente 

manera: 
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Capacidad de los individuos para comprometerse racionalmente en el desarrollo de una acción 
Capacidades de asumir un papel activo en la toma de decisiones 
Capacidades de responder a las responsabilidades otorgadas por el grupo 
Identificación de los intereses del grupo y de las demandas por las cuales se está trabajando en 
conjunto. 
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• Acuerdos conscientes para lograr metas, intereses, o beneficios individuales o comunes. 
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• Significa asumir los compromisos 
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• La responsabilidad es identificada como una cualidad para rendir cuentas de las acciones hacia los 
otros 
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Es el conjunto de funciones concretas con los que se pretenden alcanzar los objetivos trazados por la 
organización, 
Implica la capacidad de interrelacionarse con las diversas instancias en la consecución de los objetivos y 
metas comunes, 
Se relaciona con la definición de las acciones para el logro de objetivos 

• Significa definir las prioridades, las actividades, la ejecución y evaluación de las mismas. 
• Requiere de la incidencia en el control de los recursos financieros, materiales y humanos que les 

permitan mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los individuos involucrados. 
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Se refiere a la capacidad de las mujeres para tener hijos. 
Requiere del trabajo de las mujeres para el mantenimiento de un estado de salud físico y 
emocional, de cuidados corporales, afectivos, alimenticios, entre otros, del recién nacido. 
Se acompaña de la asignación de las responsabilidades de cuidar y alimentar al niño. 

• Se refiere a de todas las condiciones físicas, materiales y emocionales que son desplegadas en el 
entorno inmediato destinadas al mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo y de los 
miembros de la familia. 
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• Es resultado directo también de esa división del trabajo por sexo. 
• Refuerza la especialización sobre ciertas tareas en uno y otro género. 
• Incluye actividades como lavar, planchar, cocinar, cocer, 	limpiar, hacer compras, distribuir y 

administrar los recursos, la educación y el cuidado de los niños, la atención de los enfermos, entre 
otros. 
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• Enmarca la transmisión de valores, creencias, formas de actuar, pautas de pensamiento, tareas 
que se atribuyen a las mujeres. 

• Esta distribución de tareas tiene su sustento en mitos sobre la mayor capacidad de expresión y 
comprensión de las mujeres, sobre la dulzura y el instinto maternal que les da razón de ser. 

• En este indicador es considerado como natural que sean las mujeres las encargadas de reproducir 
a nivel ideológico las cargas culturales que ya han sido internalizadas. 
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Coordinadora del Comité Vecinal 
Integrante del Comité Vecinal 
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Experiencia de participación comunitaria previa a los Comités 
Participación con los partidos políticos 
Integrantes iniciales que siguen participando 
Número de participantes por el que actualmente se integran los Comités 
Número de participantes que son mujeres 
Tiempo en meses de participar con los Comités Vecinales 
Participación en la toma de decisiones por parte de las mujeres. 

• Seguridad pública 
• Servicios públicos 
• Grupos vulnerables 
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• Vivienda 
• Abasto 
• Otros 
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 • Quién realiza la gestión de las demandas 

• Quienes establecen relaciones más estrechas con las autoridades para la gestión de las 
demandas 

• Resultados a la gestión de las demandas 

RESULTADOS O AVANCES 

Análisis cualitativo 

Las participantes de los Comités Vecinales expresaron opiniones diversas que se 

relacionan con su proceso de participación en los últimos tres años; al respecto 

fue posible agrupar esos comentarios en tres grandes rubros: 

• Los obstáculos que han enfrentado en el tiempo que llevan participando en 

los Comités Vecinales 

Los obstáculos identificados en el proceso de participación pueden agruparse 

en cuatro niveles: a) con relación a las autoridades locales, b) el 

funcionamiento de los Comités Vecinales, c) los conflictos con los vecinos en 

la comunidad y d) relacionados con la condición de género que viven desde 

su ser mujer. 

Lo que expresan las mujeres que son parte de los Comités Vecinales 

representa una posibilidad de mirar en términos globales lo que está pasando 

con las estructuras de participación propuestas desde las instancias 

gubernamentales, donde se reconoce que las autoridades se ven rebasadas 
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por la demanda de la respuesta a las necesidades sociales de la población y 

también se pone de manifiesto que la gente se niega a participar por la 

desconfianza y la falta de credibilidad depositada en las autoridades locales. 

A esto añaden las participantes, que los procesos de participación se vuelven 

más complejos cuando se enfrentan a condiciones que limitan sus 

posibilidades de participación por el hecho de ser mujeres, de tener que 

cumplir con otros roles sociales frente a la familia y la pareja y además de 

enfrentarse a construcciones comunitarias donde son llamadas chismosas, 

viejas sin quehacer, etc.; se puede mirar que aunque el número de 

participantes es limitado, son mujeres que realizan jornadas de trabajo dentro 

y fuera de casa; también existen las que cumplen con otra jornada de trabajo 

remunerado. De tal forma, que la participación para las mujeres se complica y 

aún así son ellas las que constantemente están en la integración del trabajo 

comunitario, desdoblan esfuerzos y se sienten responsables del 

mejoramiento de la colonia y al mismo tiempo son las menos reconocidas en 

general en los espacios locales. 

• Los logros que han obtenido en ese tiempo 

La identificación de logros por parte de las integrantes en los Comités 

Vecinales, se relacionan en tres niveles: a) con las autoridades locales, b) el 

funcionamiento de los Comités Vecinales y c) con los vecinos en la 

comunidad. 

La lectura de los logros que han tenido los Comités Vecinales en relación con 

las autoridades delegacionales da pauta para identificar que algunos Comités 

han tenido más capacidad de cohesión al interior del grupo, de planeación de 

las actividades y la realización de las mismas, de establecer y mantener el 

contacto con los responsables de proporcionar respuestas a las demandas 

sociales. 

• La significación que, cómo mujeres, le han atribuido a sus propios procesos 

de participación social, da lugar a reflexionar desde distintas vertientes, por 

ello fueron agrupadas en tres rubros: a) en su propia persona, b) con la 
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familia y c) con la comunidad. 

Al respecto se recuperan expresiones del aspecto personal: las que tienen 

más capacidad para ver por los demás, las moviliza la necesidad de generar 

mejores condiciones de vida para los hijos. Del aspecto comunitario: se 

ubican como las más afectadas cuando existen necesidades y problemas 

sociales en su entorno inmediato, que no se resuelven pronto. 

La significación que las mujeres le atribuyen a su participación social va de la 

mano con el proceso de aprendizajes que viven al interior del los Comités: 

a) De sí mismas, 

b) De las otras que en este caso son sus compañeras, 

c) De los procesos de gestión 

d) De las tareas a las que se enfrentan de manera cotidiana. 

Análisis cuantitativo 

Perfil de las participantes 
• Datos sociodemográficos 

El análisis de la información para el dato de edad de las mujeres participantes en 

los Comités Vecinales indica que los valores en las medidas de tendencia central 

son: media de 47 años, mediana de 46 años y moda de 39 años de edad. Por 

grupos de edad las mujeres que tienen de 40 a 49 años representan el grupo más 

significativo con un 34% del total, le siguen las que tienen de 50 a 59 años con un 

22% y en tercer lugar están las que tienen de 30 a 39 años con un 20% del total. 

El estado civil indica que son las mujeres casadas las que tienen el mayor 

porcentaje de participación en el 63% del total, las solteras y separadas tienen un 

10%. En la escolaridad destaca la primaria con un 35%, en segundo lugar está la 

carrera técnica o comercial con un 28% y en tercer lugar la secundaria con un 

17%, para las mujeres con licenciatura se tiene un 11%. La ocupación 

mayoritariamente son de amas de casa, el 57%, le siguen porcentajes menores 

distribuidos en empleadas el 15% y comerciantes el 10%. 
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Respecto al tipo de familia de la que forman parte las mujeres, puede observarse 

que el 60% tiene una familia nuclear y el 30% tiene una familia extensa. El número 

de hijos indica que quienes tienen 2 hijos representan el 29%, de las que tienen 3 

hijos el 18%, 4 hijos el 16% y más de 5 hijos el 17%. 

El tiempo de residencia señala en el 41% de los casos tienen más de 26 años de 

vivir en sus colonias, el 18% quienes han vivido de 21 a 25 años, y en tercer lugar 

el 16% a quienes han vivido de 16 a 20 años en la colonia. 

Integración en los Comités Vecinales 

Este apartado permite un acercamiento previo al proceso organizativo y al grado 

de participación de las mujeres dentro de los Comités Vecinales y al mismo tiempo 

se responde a dos preguntas iniciales de la investigación que se refieren a saber 

cual es el lugar que ocupan las mujeres en la estructura organizativa del Comité y 

cuáles son las principales demandas por las que están luchando. 

Al respecto el 70% de las mujeres ha participado alguna vez en actividades 

relacionadas con partidos políticos, el 30% no ha tenido ninguna experiencia de 

participación previa con éstos. También se muestra que más de un 88% de 

mujeres que han participado desde tiempo atrás en la comunidad. 

En el 70% tienen un conocimiento limitado de la Ley de Participación Ciudadana, 

el 10% dice tener un conocimiento total de ésta, y el 20% la desconoce totalmente, 

sin embargo, este dato contrasta con el siguiente donde el 46% de las mujeres 

refieren tener mucho conocimiento acerca del proceso de formación de los 

Comités Vecinales y el 44% dice tener poco conocimiento acerca del mismo 

proceso. 

Con respecto a la permanencia el 45% indica que algunos integrantes siguen 

activos, en el 35% la mayoría de los integrantes continua y el 15% pocos 

integrantes han permanecido. Un dato significativo es que el 62% de las mujeres 

12 



participantes tienen más de dos años en los mismos, el 17% tiene de uno a dos 

años participando. 

El número de integrantes del Comité Vecinal, son de 7 a 9 personas en el 34%, de 

4 a 6 personas en el 23% y de 10 a 12 personas el 18%. Para los Comités 

entrevistados, se integran en el 51% por más de 5 mujeres, el 19% por 4 mujeres, 

el 15% por 3 mujeres, el 12% por dos mujeres y el 2% sólo por una mujer 

participante. De estos mismos, en el 52% de los Comités son coordinados por 

mujeres. 

Respecto a las comisiones de trabajo, las mujeres se han involucrado en el 37% 

en seguridad pública, el 28% en servicios públicos, el 17% con grupos 

vulnerables, el 15% vivienda y el 2% para quienes se involucran más en 

cuestiones de abasto 

Quienes realizan con mayor frecuencia las gestiones son las mujeres en el 54%, 

hombres y mujeres en el 37% y sólo hombres en un 8.5% del total. El 52% de las 

entrevistadas identifica a las mujeres como el grupo que tiene mayor relación con 

las autoridades, el 34% identifica a hombres y mujeres por igual, el 10% ubica sólo 

a los hombres y el 4% no reconoce esa relación en los hombres o las mujeres del 

Comité Vecinal. 

Respecto al alcance de los objetivos, en el 41% tienden a ser favorables, 32% 

favorables y desfavorables, y 23% desfavorables. 

Las mujeres tienen en general una percepción positiva de su propia participación, 

y señalan que su incidencia en la toma de decisiones es alta en el 42%, media en 

el 43% y baja en el 15%. 
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Análisis de la prueba estadística 

Los resultados de la prueba estadística2  mostraron que en general existe una 

percepción homogénea de las mujeres que participan en los Comités Vecinales de 

la Delegación Gustavo A. Madero, con respecto a la condición de género y a los 

procesos de participación social que están viviendo. Los grupos de referencia para 

esta prueba fueron las coordinadoras e integrantes de los Comités. 

Los cruces de las preguntas que presentaron diferencias significativas en los 

puntajes indican que, en ambos grupos expresan que las actividades de las 

mujeres giran principalmente alrededor de la familia, así como la afirmación de 

que las mujeres son las principales responsables de enseñarle a los hijos como 

deben comportarse. Estos puntos se refieren a dos indicadores de la condición de 

género de las mujeres que son de la dimensión de reproducción biológica y de la 

reproducción social e ideológica. 

Mencionan por un lado que su participación en la comunidad tiene la finalidad de 

mejorar el entorno donde viven y por otra parte reconocen que su participación se 

relaciona con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para los 

habitantes de la comunidad. La percepción de ambos grupos va en el sentido de 

reconocer su participación en función del bienestar de los otros (familia, vecinos, 

comunidad), lo que a final de cuentas también se identifica como un bienestar para 

ellas. 

Los tipos de demandas que ocupan los procesos de participación de las mujeres 

al interior de los Comités Vecinales, se relacionan con la falta de servicios públicos 

o con mejorar la calidad en la prestación de los mismos. En la explicación de este 

tipo de participación se han generado diversas reflexiones que se dirigen a 

comprender las demandas por las que regularmente luchan las mujeres en los 

espacios comunitarios son en su mayoría una expresión de la condición de madre, 

2 Prueba estadística de Mann-Witney U / Wilcoxon W para dos muestras simples. A partir de las puntuaciones 
establecidas para la "Z" se estipula que existe una diferencia significativa en las respuestas de los dos grupos 
cuando la "Z" es superior a 1.645, lo que equivale a un intervalo del 90% de confiabilidad. 
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esposa y ama de casa, donde no existe una intención de modificar el papel 

socialmente asignado a las mujeres sino una continuidad del mismo. 

Bajo este resultado pueden rescatarse elementos preliminares para comprobar la 

primera hipótesis de investigación, pues las participantes asumen construcciones 

sociales sobre las mujeres, que se centran principalmente alrededor de la familia 

donde son ellas las principales responsables del cuidado de los hijos y de los 

adultos mayores que vivan en el mismo domicilio que ellas; este punto se 

relaciona directamente con el despliegue de esfuerzos dentro de los Comités 

Vecinales, en el sentido de mejorar las condiciones de vida del entorno y la 

comunidad. 

Análisis de la correlación de variables y nivel de confiabilidad 

El análisis de la correlación de variables índica que existe una alta correlación del 

compromiso que tienen las participantes, con la identificación de los objetivos y las 

demandas que existen en el Comité Vecinal. Otra correlación va en el sentido de 

mencionar que desde el Comité se han definido las demandas y necesidades más 

importantes, por ello existe un reconocimiento y una valoración importante de las 

mujeres a las actividades realizadas. Estas correlaciones dan pauta a analizar que 

se cruzan de manera importante tres de los cuatro indicadores con los cuales se 

puede hacer referencia a la participación social: el compromiso, el involucramiento 

y la toma de decisiones de las mujeres que forman parte de los Comités 

Vecinales, lo cual se refuerza con el grado de confiabilidad de la correlación con 

un alfa de .8747 

Las tareas que se realizan dentro del Comité Vecinal llevadas a cabo por todos los 

integrantes, presenta correlaciones altas con la identificación de los objetivos y las 

demandas, así como la definición de necesidades importantes en la comunidad. 

Hay dos correlaciones en el sentido de reconocer, por una parte, que las 

actividades desarrolladas por las mujeres tienen la finalidad de mejorar la 

comunidad, y por la otra la rendición de cuentas de dichas actividades entre los 
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propios integrantes del Comité Vecinal y la comunidad a la que están 

representando. Esto nos complementa el cuadro ya que nuevamente están 

presentes los cuatro indicadores que permiten analizar los procesos de 

participación social de las mujeres: el compromiso, el involucramiento, la toma de 

decisiones y la responsabilidad. De esta correlación es posible recuperar 

elementos para la comprobación de las hipótesis, que cruzan un proceso de 

participación social con un interés específico por parte de las mujeres, el cual tiene 

que ver con la mejora de su comunidad; dicha correlación presenta un alfa o nivel 

de confiabilidad de .8759 

La identificación de las integrantes con los objetivos del Comité Vecinal, presenta 

correlación alta con los indicadores mencionados que relacionan el compromiso, el 

involucramiento, la toma de decisiones y la responsabilidad de las participantes, 

además de que nos permite relacionar esta participación de las mujeres con 

cuestiones de género al referirse a sus procesos de participación en los espacios 

comunitarios, para dar respuesta a la falta de servicios públicos o mejorar la 

prestación de los mismos; esta correlación presenta un alfa o nivel de confiabilidad 

del .8801 

Siguiendo esta línea de análisis, la pregunta que se refiere a la identificación de 

las mujeres con las demandas del Comité Vecinal se correlaciona de manera 

significativa con los indicadores de la participación social y nuevamente 

proporciona elementos de la categoría de género, al correlacionar esta 

participación de las mujeres con el objetivo que se plantean al dirigir sus esfuerzos 

para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad, de su 

propio núcleo familiar y por ende de sí misma; el nivel de confiabilidad de esta 

correlación es del .8501 

La integración de las mujeres en los procesos de gestión, presenta una alta 

correlación con preguntas que relacionan la participación de las mujeres con su 

condición de género, al relacionar la participación con la lucha por los servicios 
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públicos o la mejora de los mismos, por la búsqueda de la mejora de las 

condiciones de vida de los integrantes de sus familias y de sí mismas. Se hace 

mención en el marco de referencia que generalmente son las mujeres las que se 

hacen cargo del proceso de gestión y que esto se debe al papel que socialmente 

se ha asignado a las mujeres al considerarlas las responsables del cuidado de los 

otros, de los integrantes de la familia, de la propia comunidad; esta correlación de 

indicadores se refuerza con un nivel de confiabilidad de la correlación de .9053 

A partir de la lectura de estos resultados es posible hilar algunas ideas, en primer 

lugar que los indicadores de los procesos de participación social de las mujeres en 

los Comités Vecinales de la Delegación Gustavo A. Madero, expresados en el 

compromiso, el involucramiento, la toma de decisiones y la responsabilidad, no 

pueden mirarse de manera separada, en la medida en que las mujeres se 

comprometen con las acciones de trabajo desde el Comité existe un mayor nivel 

de compromiso, una mayor participación en la toma de decisiones acerca de la 

conducción o de las demandas por las que se lucha, y una responsabilidad en el 

cumplimiento de tales acciones que culmina en la claridad y rendición de cuentas 

de las actividades realizadas. 

Una segunda lectura señala las demandas o las necesidades por las cuales las 

mujeres se involucran en sus espacios comunitarios, éstas tienen que ver en un 

contexto más global, con la apertura de los espacios de participación, en este caso 

promovido desde las autoridades gubernamentales bajo la figura de los Comités 

Vecinales. 

Una mirada más compleja nos remite a definir los esfuerzos de participación, de 

las mujeres, relacionados con su condición de género y con una construcción 

social, donde ellas son las encargadas de generar las condiciones mínimas 

necesarias para el bienestar de los integrantes de la familia, por el papel que, 

socialmente desempeñan de madres, amas de casa y esposas. 
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Esto es claro al analizar las demandas por las que luchan en la comunidad, las 

cuales se centran, en esencia, en los servicios públicos y en general en las 

gestiones para resolver las carencias y los problemas que afectan las condiciones 

de vida de sus familias, ello implica que tienen que realizar gestiones y acciones 

públicas, para acceder a servicios a través de los Comités Vecinales. 

Para concluir este apartado, es preciso mencionar a grandes rasgos los resultados 

de la correlación de las variables construidas en escala de diferencial semántico, 

mismos que nos permitieron tener un acercamiento a las correlaciones que existen 

en los indicadores que indican la percepción que las mujeres tienen de sí mismas 

con respecto a los procesos de participación social que han experimentado en los 

Comités Vecinales. Las respuestas de las participantes demuestran que hay una 

alta correlación en los indicadores propuestos para medir la percepción 

diferenciada de las mujeres, en estos resultados la correlación va en el sentido de 

que si las mujeres se miran de manera positiva con una cualidad que tienen que 

ver con sus procesos de participación, entonces también se expresarán 

positivamente con otros características similares. De ahí que quienes se percibían 

como personas responsables o muy responsables en su participación comunitaria, 

presentan una alta correlación con las características de respetuosas, eficientes, 

decididas, no conflictivas, activas, cumplidas, eficaces, democráticas, no 

manipuladoras, negociadoras y seguras. Dichas correlaciones que proporcionan 

puntuaciones altas van de la variable 99 a la 103, y se respaldan con un nivel de 

confiabilidad en el alfa que varía de .70 a .77 

Por tanto, la primera hipótesis de investigación que dice: 

"La condición de género de las mujeres determina su participación 

social al luchar solamente por la satisfacción de las demandas 

relacionadas con el rol que tradicionalmente se les ha atribuido" 

se corrobora con el análisis e interpretación de las correlaciones 
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La segunda hipótesis que dice: 

"El género condiciona la integración de las mujeres a los Comités 

Vecinales de la Delegación Gustavo A. Madero" 

se corrobora con el análisis de las correlaciones donde quedan de manifiesto, 

algunas de las razones construidas socialmente, por las cuales las mujeres se ven 

involucradas en los procesos de participación social, en los espacios más 

próximos a su cotidianidad como es la comunidad. 

REFLEXIONES FINALES 

✓ La participación social es un proceso complejo, con características generales 

que permiten ubicar este fenómeno social en una de las tres dimensiones de la 

participación: la económico social, la de credibilidad y liderazgo, y la de 

democracia y cultura de participación. 

✓ La estructura de los Comités Vecinales ha sufrido un desgaste, producto de 

obstáculos ubicados en tres niveles: las autoridades locales, al interior del 

propio Comité y los que se generan en la relación con los vecinos de la 

comunidad. De la interrelación de los obstáculos, se comprende un cuadro 

complejo donde las posibilidades de una participación social efectiva se 

reducen significativamente. 

✓ Es la construcción de género, lo que determina el tipo de participación social 

que se expresa en los espacios locales. Particularmente, la participación de las 

mujeres se encuentra atravesada por la condición de género que 

históricamente se ha construido para ellas y se reproducen patrones culturales 

tradicionales al interior de los Comités. 

✓ Las mujeres que a la fecha forman parte de los Comités Vecinales en la 

Delegación Gustavo A. Madero, lo hacen por satisfacer necesidades básicas 

familiares y comunitarias, lo cual se explica a partir de una de las dimensiones 

de participación social: la económico social. 
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✓ Las características de la participación de las mujeres entrelaza los indicadores 

del involucramiento, compromiso, responsabilidad y toma de decisiones; 

aunque con limitaciones por el alcance que se ha definido desde la Ley de 

Participación Ciudadana para los Comités Vecinales. 

✓ Aunque el espacio de participación de las mujeres se cruza directamente con 

la condición de género, es importante mirar esta oportunidad de participación 

como un espacio potencial de trabajo con las mujeres como generadoras de 

cambios sociales, ya que ellas tienen la posibilidad de construir otro tipo de 

vínculos y relaciones fuera del contexto familiar. 

✓ Con relación a los profesionistas en Trabajo Social, es fundamental tener 

presente que es la investigación social el proceso que nos permite tener un 

acercamiento a la comprensión de la complejidad del tejido social, y que en la 

conformación de ese tejido, la comprensión de la participación social resulta 

relevante, puesto que implica la capacidad de mirar los cambios y movimientos 

de los sujetos sociales, de comprender las formas propias de participación y 

organización de grupos específicos. Estos son los elementos que permitirían 

construir propuestas para fomentar o fortalecer la participación de la población. 

Si a esto se añade un análisis con enfoque de género se tendrá la capacidad 

de explicar de manera diferente las particularidades de participación que 

caracterizan a hombres y mujeres, se definen los retos y las posibilidades de 

acción que deben definirse en conjunto con los participantes de acuerdo al 

contexto comunitario que los rodea; sin olvidar que este proceso es gradual, 

que se requiere involucrar desde una lógica distinta a los participantes, no sólo 

en la solución de los problemas inmediatos, sino en la construcción de 

relaciones más equitativas, con posibilidades de desarrollo para hombres y 

mujeres distintas a las que hoy persisten en las comunidades, y que 

finalmente, son procesos que requieren meses de trabajo en el 

acompañamiento y asesoría profesional de los profesionistas en Trabajo 

Social. 
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