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Capítulo 1. Análisis sentimental sobre la desigualdad de 
género y la pandemia COVID–19 en el mercado laboral.

Alejandra Vega Barrios
Blanca Cecilia Salazar Hernández

Carla Carolina Pérez Hernández
Jessica Mendoza Moheno

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
DOI: 10.46990/iQuatro.2023.09.4.1

Resumen

La desigualdad de género ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas de 
todo el mundo, especialmente en la de las mujeres. La crisis sanitaria ha exacerbado las des-
igualdades existentes en la sociedad y ha generado nuevos desafíos en términos de la des-
igualdad de género en el ámbito laboral. En este capítulo se emplearon técnicas de análisis 
de sentimiento para examinar la percepción pública sobre la desigualdad de género de las 
mujeres en el mercado laboral y la pandemia COVID – 19, a través del análisis de tweets. Los 
resultados revelaron posturas con conciencia crítica y un llamado a la acción para abordar 
esta problemática, mientras que otros minimizaban la relevancia de la desigualdad de género, 
por lo que se concluye que, en las discusiones en línea, se muestran actitudes y perspectivas 
sociales sobre la desigualdad de género brindando información relevante para el diseño de 
políticas y la promoción de cambios sociales.

Palabras clave

Análisis de sentimiento, desigualdad de género, mujeres, mercado laboral, Twitter
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Introducción

La desigualdad de género en México es un tema de gran relevancia y preocupación en la 
sociedad actual. A pesar de los avances logrados en materia de igualdad de género, per-
sisten brechas significativas entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida social, 
económica y política del país. Históricamente, México ha sido una sociedad marcada por 
estereotipos de género arraigados y roles tradicionales asignados a hombres y mujeres. Estas 
concepciones limitantes han perpetuado desigualdades estructurales que se reflejan en diver-
sas esferas de la vida cotidiana.

En el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres en México enfrentan dificultades 
para acceder a empleos bien remunerados y puestos de liderazgo. Aunque la participación 
femenina en la fuerza laboral ha aumentado en las últimas décadas, las brechas salariales 
persisten. Un ejemplo de ello es que, en promedio, las mujeres obtienen una remuneración 
menor que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, la discriminación y el acoso 
sexual en el lugar de trabajo siguen siendo una realidad preocupante. 

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades exis-
tentes en la sociedad y ha generado nuevos desafíos en términos de acceso a los servicios de 
salud, el trabajo y la educación. 

Por lo anterior es fundamental reconocer que la desigualdad de género no sólo 
afecta a las mujeres, sino que también tiene consecuencias negativas para el desarrollo y el 
bienestar de toda la sociedad. La falta de oportunidades y derechos para las mujeres limita el 
potencial de crecimiento y prosperidad de México en su conjunto.

Revisión de la Literatura

El cierre de las actividades en las organizaciones impulsó el home office de una gran cantidad 
de empleados. Algunas investigaciones han revelado que en la mitad de empresas estudiadas 
(229) el 80% de empleados iniciaron el teletrabajo a partir de pandemia (Gartner, 2020). 
Algunas de estas empresas ya habían comenzado el proceso de home office, lo cual se vio 
acelerado como una reacción a la situación pandémica. En algunos sectores como lo es el de 
servicios financieros en Estados Unidos pasó de tener al 60% de sus empleados trabajando 1 
día de la semana desde casa al 69% después del Covid-19 (PwC’s Remote Work Survey, 2021). 

Los retos planteados por el home office y la pandemia son múltiples: 

• La soledad y la depresión provocada porque algunos de los empleados viven 
solos (Kniffin, et al, 2021).

• El   cierre de lugares de trabajo ha provocado un alto riesgo de insolvencia (ILO, 
2020)
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Aunque el efecto de la pandemia se presentó en todo el mundo, específicamente en 
Latinoamérica impactó de manera negativa a los pequeños negocios, debido a que el 96.2% 
de las empresas que cerraron sus puertas fueron microempresas, afectando principalmente a 
los sectores turístico, educativo, cultural, comercio y de la moda, generando una pérdida de 
8.5 millones de empleos (CEPAL, 2020). 

Aunado a lo anterior, la vida personal y familiar de un sinnúmero de trabajadores 
se vio impactada al tener la necesidad de mantener su trabajo de manera remota, lo que llevó 
a la invasión de la privacidad, convirtiendo sus hogares en oficinas y escuelas, pasando de la 
separación de roles en términos de tiempo y espacio al desarrollo de actividad simultáneas 
como lo fue la atención a sí mismos, a la familia, a la educación, a las labores domésticas y al 
trabajo per se (Hamouchi, 2020).
Desigualdad y el efecto de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres

Los cambios en la dinámica de vida provocada por la pandemia afectaron principalmente a 
las mujeres e incrementó la inequidad de género. Si por cuestiones culturales la responsabili-
dad del cuidado de los hijos y el hogar está centrada en las mujeres, la pandemia incrementó 
las horas de trabajo específicamente por noche, las mujeres con empleo se vieron sometidas 
a la presión de los empleadores quienes fijaron posturas inflexibles en la entrega del trabajo 
y el cumplimiento de objetivos. Aún cuando ciertas investigaciones concluyeron que las mu-
jeres son quienes se han visto afectadas en mayor medida por el exceso de trabajo durante 
la pandemia, esto por la atención que tuvieron que dar al trabajo, casa e hijos (Mc Kinsey, 
2021b), algunos autores han sugerido que el efecto es positivo en el sentido de la disminución 
de la brecha de género, por la necesidad de los hombres de involucrarse en el cuidado de los 
hijos y en atender las labores del hogar (Schulte, 2020). Aunque dicha conclusión puede ser 
relativamente cierta, esto únicamente se observa en hogares donde los hombres tienen dicha 
disposición y conciencia, contrario a lo anterior, si los hombres no se involucran en ambas 
actividades, la brecha de género termina por aumentar, impactando el costo en el trabajo de 
las mujeres (Collins, et al., 2020). 

De acuerdo con un estudio de la organización Oxfam Internacional realizado en 
enero de 2021, reveló que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la desigualdad de género 
en el ámbito laboral. Según el informe, las mujeres han perdido más empleos y han tenido 
que asumir mayores responsabilidades de cuidado en el hogar, lo que ha afectado su partici-
pación en la fuerza laboral y ha empeorado su situación económica.

En ese mismo sentido, en abril de 2021 la Comisión Europea publicó un informe 
que dejar ver que las mujeres son menos propensas a ocupar puestos directivos en las empre-
sas de la Unión Europea. El informe señaló que la brecha de género en la toma de decisiones 
sigue siendo significativa en muchos sectores y destacó la importancia de fomentar la igual-
dad de género en las organizaciones.

Por otra parte, en septiembre de 2021 la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) publicó un informe en el que destacó la importancia de abordar la discriminación de 
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género en el ámbito laboral para lograr una recuperación sostenible y equitativa de la pande-
mia de COVID-19. El informe destacó la necesidad de políticas que promuevan la igualdad 
de género en el empleo y aborden los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el 
mercado laboral.

Estas publicaciones muestran que la discriminación de género, la falta de oportu-
nidades para las mujeres, sigue siendo un problema relevante en el ámbito laboral y en las 
organizaciones y que es necesario abordarla de manera efectiva para lograr una verdadera 
igualdad de género que propicie el crecimiento dentro de las organizaciones.

Las mujeres han experimentado un impacto desproporcionado de la pandemia de 
COVID-19. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en empleos informales y preca-
rios, lo que las hace más vulnerables a la pérdida de empleo y la inseguridad económica. Ade-
más, las mujeres también han experimentado un aumento en la carga de trabajo de cuidado, 
ya que el cierre de escuelas y guarderías ha aumentado la necesidad de cuidado en el hogar.

En sentido positivo otro impacto que tuvo la pandemia es el impulso al trabajo 
remoto lo cual ha acelerado la transformación digital y la innovación (CEPAL, 2020). La 
investigación realizada por Lund, Cheng, Dua, De Smet, Robinson & Sanghvi (2020), la cual 
participaron una muestra de 800 ejecutivos, el 85% contestó que en la organización en la cual 
laboran se experimentó aceleración digitalización, la interacción asistida por tecnologías de 
información, así como la automatización de procesos a partir del efecto de la pandemia.

Otro aspecto que vale la pena documentar radica en el hecho de los cambios gene-
rados una vez que comenzó el regreso a la actividad normal, dando inicio a la búsqueda de 
forma creativas de trabajo haciendo uso de las nuevas capacidades tecnológicas y ambienta-
les desarrolladas a partir de la pandemia (Mc Kinsey, 2021a). 

Por ejemplo, una investigación realizada con 50 directores de empresa de alto nivel, 
reveló que la pandemia ayudo al desarrollo de competencias como la proactividad orientada 
a la protección de la salud y la sustentabilidad (Mc Kinsey, 2021-5 mayo), motivó incremen-
tar el reconocimiento, los incentivos y los horarios flexibles (Jooss, McDonnell & Conroy, 
2020). En este mismo sentido, se mejoró la comunicación formacial haciendo uso de canales 
digitales como la intranet, el correo electrónico, la video conferencias, entre otras herramien-
tas (Sanders et al., 2020). 

Los principales cambios en sentido positivo que se observan son: 

• Compromiso con la organización, el bienestar físico y mental y la productivi-
dad (Wang et al, 2020). 

• Teletrabajo, el impulso a los equipos virtuales, el liderazgo y gestión virtuales, 
el cuidado de la salud y bienestar y las normas organizacionales (Kniffin, et al, 
2021).
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Twitter 

Twitter es una aplicación gratuita de la web, posee las ventajas de los blogs, mensajería ins-
tantánea y es una red social que genera gran cantidad de datos y mensajes que nos permite 
ponernos en contacto en tiempo real con personas de interés por medio de mensajes de texto, 
también denominados tweets, que no superen los 140 caracteres, pueden ser segmentadas 
por la ubicación geográfica o recopiladas en torno a un (#) hastag (Mathews, et al., 2016). Se 
han realizado numerosos estudios sobre la estructura de la red y las interacciones sociales 
en Twitter. Estos estudios utilizan técnicas de análisis de redes para examinar patrones de 
seguimiento, comunidades, difusión de información y la propagación de rumores y noticias 
falsas. (Liu, 2012).
Análisis Sentimental

El análisis sentimental en Twitter de acuerdo con Bravo-Márquez et al., (2014) es una técnica 
que permite analizar grandes volúmenes de datos generados por los usuarios de Twitter y de-
terminar el tono emocional asociado que supone asignar a cada mensaje publicado un valor 
relacionado con la carga emocional - Positiva – Negativa – Neutral (Saura et al., 2018) citado 
en Vega-Barrios (2023). 

Roig-Tierno et al. (2021) analizó tweets relacionados con la maternidad durante la 
pandemia de COVID-19 y encontró que las mujeres se sienten abrumadas por la carga de tra-
bajo de cuidado adicional y la falta de apoyo. Brouard et al. (2020) analizó los tweets relacio-
nados con la pérdida de empleo durante la pandemia y encontró que las mujeres están expe-
rimentando más estrés y ansiedad debido a la incertidumbre económica. Por lo que para este 
trabajo nos permite recoger información e identificar la postura de las personas en las redes 
sociales sobre la desigualdad de género en el mercado laboral y con la pandemia COVID-19.

Metodología

El siguiente trabajo se realizó mediante el enfoque no experimental, cualitativo, utilizando 
teoría fundamentada, a partir de análisis de sentimientos, con la intención de poder clasificar 
información no estructurada en datos estructurados mediante las opiniones negativas, neu-
trales o positivas; recopilando de la red pública de Twitter.com; datos de Tweets relacionados 
con los temas desigualdad de género y la pandemia, como “#mujeres”, “#trabajo”, “#cuidado”, 
“#COVID-19”, “#desempleo”, entre el 20 de marzo al 30 de abril del 2023, utilizando la API 
de Twitter, de tal manera que se obtuvieron 249 observaciones con 90 variables realizándose 
la limpieza de los tweets recopilados eliminando cualquier URL, menciones de usuarios y 
caracteres especiales, de tal forma que a través de las técnicas de procesamiento de lenguaje 
natural (NLP) se etiquetó cada tweet con su sentimiento, positivo, negativo o neutral.

Se siguió un enfoque de teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), lo que per-
mitió las categorías relevantes para #DesigualdadDeGenero, para extraer de los datos. Se 
utilizaron las siguientes condiciones para categorizar las funciones del signo @ tomando las 
primeras 6 observaciones (Tabla 1.1). Utilizando la direccionalidad (un mensaje a otra per-
sona), hace referencia a otra persona, pero no le dirige un mensaje, Emoticons y la ubicación.

https://releg.redesla.la/
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Tabla 1.1
Extracción de tweets con base en las condiciones para categorizar

[1] “@monicaferbal Buenas tardes Senadora Mónica, importante que las mujeres se 
chequen, si hubiera más imprentas habría más dinero y no habría ningún pobre ni 
desempleo. Octavio Paz decía q cuando trabajó en banxico lo mandaban a quemar el 
dinero y que la riqueza del pueblo se quemaba. Un abrazo”              
[2] “7. Desempleo altísimo, al punto que ya las personas ni siquiera se molestan en 
buscar. No bajó el desempleo, bajó las personas en la fuerza laboral. Y en especial 
para mujeres.\nhttps://t.co/L4TSAs1yxT”                                                                                                          
[3] “Según @DANE_Colombia la tasa de desempleo nacional en marzo 2023 para la 
mujeres fue de 12,9%, mientras que la de los hombres fue de 7,9%.\n\nLamentable-
mente se continúa evidenciando discriminación de género, lo que limita las oportu-
nidades de empleo y promoción de las mujeres.https://t.co/4IlVRhqcxo”
[4] “@Maxi_NS_ Es que @RedScar_e no ha dicho que no hubiese mujeres trabajan-
do en la Alemania Nazi, sino que estas dejaron de contar en las listas de desempleo 
y tu único argumento es decir que de 20 millones de ocupados em 1938, 6 millones 
eran mujeres. Pero hay una serie de trampas”                    
[5] “@Maxi_NS_ @nomeputocharles Ahí no dice que no se sacara de las lístas a 
dichos grupos, sino que había 6 millones de mujeres trabajando. Y una cosa no 
significa que la otra no sea verdad, es decir, tenían mujeres trabajando pero no las 
contaban en las listas de desempleo.”                                    
[6] “#Contexto | La inflación, el desempleo y la falta de regularización son factores 
claves para que nicas radicadas en #España, #CostaRica y #Panamá migren rumbo a 
#EstadosUnidos.\n\nhttps://t.co/xhiedQYShB”

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante 
la extracción del API de Twitter con el software RStudio.

Resultados

Los resultados del proceso en el que se identifican los usuarios mediante id, el número de 
tweets procesados con respecto al uso de #DesigualdadDeGenero, las interacciones (frase_
gx_cardiff nlp_sentiment) y comentarios que se realizaron mediante la longitud del texto en 
el periodo, la categorización realizada según el NLP sobre el sentimiento (positivo, negativo 
o neutral) (Tabla 1.2), obteniendo 190 observaciones con 2 variables, dónde se seleccionó 
una muestra de 24 tweets, que nos indicaran el sentimiento, por lo que se realizó un análisis 
de contenido para identificar los temas y las emociones relacionadas con la desigualdad de 
género y el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. 
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Tabla 1.2
Análisis de datos 

id frase_gx_cardiff_ frase_gx_ gx_cardiff_
nlp_sentiment  longitud_del_texto nlp_sentimentgx_joed-

dav_emotion
1 negative 305 negative Me importa
2 negative 316 negative Me importa
3 negative 323 negative Me importa
4 negative 286 negative Me importa
5 negative 275 negative decepcionado
6 negative 211 negative Me importa
7 positive 311 positive Me importa
8 negative 312 negative Me importa
9 neutral 317 neutral Me importa
10 positive 185 positive Me importa
11 positive 310 positive Me importa
12 positive 239 positive Me importa
13 neutral 302 neutral curiosity
14 neutral 305 neutral Me importa
15 neutral 309 neutral curiosidad
16 neutral 130 neutral curiosidad
17 neutral 301 neutral curiosidad
18 neutral 244 neutral curiosidad
19 neutral 321 neutral Me importa
20 positive 315 positive Me importa
21 negative 311 negative neutral
22 neutral 325 neutral Me importa
23 neutral 309 neutral Me importa
24 neutral 164 neutral Me importa
Nota. Elaboración propia a partir del número de tweets recopilados con 90 variables e

A pesar de tener conciencia y preocupación sobre la desigualdad de género no es 
un tema en el que sea muy notoria la participación, pues la mayoría de los tweets muestran 
una posición neutral, y en otros casos una opinión positiva, hacia la desigualdad de género. 
(Figura 1.1) 
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Figura 1. 1
Clasificación de opiniones

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante 
la extracción del API de Twitter con el software RStudio.

Este análisis permitió comprender la perspectiva de las mujeres sobre la desigualdad 
y la pandemia. de la aplicación del algoritmo con RStudio, ya que se identificaron los emoti-
cones que fueron extraídos y estos fueron clasificados caring (Me importa), curiosity (curiosi-
dad), disappointment (decepcionado) y neutral para mejor entendimiento, por lo que se pudo 
apreciar que predominan los sentimientos caring (Me importa), lo que indica una mayor con-
ciencia y preocupación sobre la desigualdad de género. (Figura 1.2)

Figura 2.2 
Clasificación de opiniones en emoticons y nube de palabras

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante 
la extracción del API de Twitter con el software RStudio.
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Discusión

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres en tér-
minos de exceso de trabajo y desigualdad de género en el ámbito laboral. Según investigacio-
nes de McKinsey (2021b) y Oxfam Internacional (2021), las mujeres han sido afectadas en 
mayor medida debido a la necesidad de equilibrar el trabajo, el cuidado del hogar y los hijos 
durante la pandemia.

Algunos autores, como Schulte (2020), han sugerido que este aumento en las res-
ponsabilidades de las mujeres puede tener un efecto positivo al disminuir la brecha de gé-
nero, ya que los hombres se ven obligados a involucrarse más en el cuidado de los hijos y en 
las tareas del hogar. En aquellos casos en los que los hombres no se involucran, la brecha de 
género tiende a aumentar, lo que impacta negativamente en el trabajo de las mujeres.

Por otra parte, en el contexto de análisis sentimental en Twitter, estudios como el de 
Roig-Tierno et al. (2021) y Brouard et al. (2020) han demostrado que las mujeres expresan 
sentimientos de abrumo, estrés y ansiedad relacionados con la carga adicional de trabajo y la 
incertidumbre económica durante la pandemia. Esto refuerza la idea de que las mujeres han 
sido más afectadas en términos emocionales y laborales.

Los datos obtenidos en esta investigación confirman que la pandemia de COVID-19 
ha agravado la desigualdad de género en el ámbito laboral, con las mujeres enfrentando una 
carga adicional de trabajo y una mayor pérdida de empleos. Si bien algunos estudios sugieren 
que la participación de los hombres en las tareas de cuidado puede contribuir a reducir la 
brecha de género, esto solo ocurre cuando los hombres están dispuestos a hacerlo. El análisis 
sentimental en Twitter ha proporcionado evidencia de las emociones negativas experimenta-
das por las mujeres durante la pandemia, destacando la necesidad de abordar la desigualdad 
de género en el mercado laboral en este contexto. Este estudio muestra la perspectiva de las 
mujeres sobre la desigualdad y la pandemia, ya que la metodología utilizada permite iden-
tificar patrones y tendencias en las emociones asociadas con la desigualdad sobre todo en el 
mercado laboral,  y es por ello que es necesario implementar políticas y medidas concretas 
que aborden y promuevan la igualdad de género en el mercado laboral., como la promoción 
de la flexibilidad laboral, con horarios flexibles, trabajo remoto y otras formas de conciliación 
entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Esto permitirá a las mujeres equilibrar me-
jor sus obligaciones laborales y domésticas.

Sin embargo, debemos considerar que la metodología también tiene limitantes, 
pues solo se pueden tener recogidas de datos de 28 días activos, donde es indispensable que 
se genere un tema y un hilo que pueda seguirse, por lo que debe complementarse con estu-
dios cualitativos para triangular de mejor manera lo que se dice en esta red social, con las opi-
niones que se pueden tener a partir de entrevistas y encuestas sobre las temáticas planteadas.
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Conclusiones

La pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el ám-
bito laboral, por lo que es importante reconocer que la desigualdad de género ya era un pro-
blema persistente antes de la pandemia. 

Las mujeres suelen enfrentar barreras adicionales para acceder a empleos bien re-
munerados, cargos de liderazgo y oportunidades de desarrollo profesional. Además, muchas 
mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en sectores laborales que han sido especialmente 
afectados y se han visto obligadas a abandonar sus empleos o reducir sus horas de trabajo 
debido a la falta de opciones. Esto ha tenido un impacto negativo en sus carreras profesio-
nales y en sus ingresos económicos. Las mujeres también han experimentado una mayor 
inseguridad laboral, ya que en muchos casos ocupan empleos temporales o informales que 
son más vulnerables a la crisis económica, es por ello por lo que mediante los estudios que 
se han realizado con análisis sentimental en las diversas situaciones que pasan las mujeres se 
puede comprender las repercusiones emocionales de manera positiva, negativa e inclusive 
neutral. Las mujeres han enfrentado sentimientos de frustración, ansiedad y estrés debido a 
la falta de equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades domésticas, así como la incerti-
dumbre laboral y las dificultades financieras. También puede haber sentimientos de injusticia 
y discriminación al ver cómo se perpetúan las desigualdades de género en tiempos de crisis.

Es fundamental abordar esta problemática desde múltiples frentes. Las políticas 
públicas deben ser diseñadas para promover la igualdad de género en el mercado laboral, 
incluyendo medidas que fomenten la conciliación entre el trabajo y la vida personal, el acceso 
equitativo a oportunidades de empleo y el cierre de la brecha salarial de género. Asimismo, 
es necesario promover una mayor representación de las mujeres en puestos de liderazgo y 
tomar medidas para eliminar los sesgos de género en la contratación y promoción laboral.
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Resumen

La presente investigación analiza los niveles de estrés y su relación con la calidad de vida que 
enfrentan las mujeres académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pertenecientes 
al Sistema Nacional de Investigadoras. La metodología utilizada fue cuantitativa de diseño 
no experimental, transversal aplicando dos instrumentos estandarizados (Escala de Calidad 
de vida y Escala de Estrés Percibido de la Organización Mundial de la Salud, 2021), bajo un 
muestreo probabilístico aleatorio simple. Los resultados reflejan probabilidad de manifestar-
se problemas en la capacidad de concentración y factores de riesgo mental menor, debido a 
la variable de estrés que deteriora el funcionamiento académico; sin embargo, se manifiesta 
una buena funcionalidad y percepción de vida en general.
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Calidad de vida, docencia, estrés, factor de riesgo, mujeres
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Introducción

La vida académica tiene diversas vertientes relacionadas a un sin número de rubros que se 
debe orientar al campo científico como lo es la difusión; tal es el caso de México, donde se 
establece que, de cada 10 mil habitantes, escasamente dos de ellos se dedican a la formación y 
ejecución científica (Escalón, 2019). En las estadísticas encontradas en el año 2021, referidas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Arévalo, 2022), menciona que desde el año 
2004 al año 2021, alcanza un alza del 8.2 % en el nombramiento por parte de las mujeres inves-
tigadoras, otorgando una creciente del 30% al 38.2% en un lapso de 17 años, manteniendo una 
correlación entre mayor es el nivel de reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
el número de las científicas mujeres decrece.  La ocupación de la mujer científica en el contexto 
mexicano se ha ajustado paulatinamente a las exigencias globalizadas, ejecutando pautas y li-
neamientos específicos de orden transversal exigidos por los contextos internacionales.

La participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia a lo largo de la historia 
de la humanidad ha sido menos destacada, considerada y reconocida, versus en el caso de 
los hombres; no obstante, paralelo a este paradigma las mujeres han sobresalido sobre sus 
aportaciones según el Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2018), reconoció a las mujeres 
científicas, por ejemplo:

Marie Curie, pionera en el campo de la relatividad; Tapputi Belatekallim, primera 
química en el mundo; Téano de Crotona, integrante de la escuela pitagórica; María 
la Judía, encargada de perfeccionar el alambique; Fátima al-Fihri fundó la primera 
universidad de Qarawiyyin en Fez... (IPN, 2018, p.1)

  En Europa existen hallazgos que demuestran cómo se han ido generando es-
trategias en las que se incluyan e integren a las mujeres en la ciencia, como es en el caso de la 
representación de diversos roles que sitúan a la mujer en diversas áreas en la ciencia; como 
lo fue en el caso de las protociencias en el siglo I y II después de Cristo, aperturando condi-
ciones apropiadas, que posicionen el desarrollo de las competencias requeridas dentro de las 
áreas científicas.  Al respecto Sánchez, et. al., (s. f.) señalan “… el acuerdo para apoyar a las 
mujeres en la ciencia y promover el cambio estructural a través de la modernización de las 
instituciones científicas” (p. 6). Asimismo, el Informe de coyuntura sobre género y ciencia  
concluye:

 “...que el 44 % de los investigadores de Iberoamérica son mujeres, entre 2019 y 
2020 el 46 % de las publicaciones iberoamericanas en Scopus contaron con auto-
ras. En Portugal y Argentina ellas participaron en más de la mitad de los artículos. 
De otro lado, en Nicaragua, Perú, Chile, Honduras, Costa Rica, México y Colom-
bia participaron en menos del 40 % del total de publicaciones…”

En este sentido, la participación de las mujeres a nivel Iberoamérica sigue siendo 
menor a la de los hombres, en este sentido se deja ver, de acuerdo a los autores señalados con 
anterioridad, que se van posesionando y visibilizando en el ámbito de la investigación y la 
ciencia. En México las mujeres en la ciencia y tecnología ha dejado un legado importante, 
con los datos expuestos con anterioridad, independientemente de la cantidad de roles que 
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involucran el género femenino (tema que no se aborda en la presente investigación) y sus 
diversas manifestaciones, por ello, es importante establecer el objetivo de la investigación que 
es  analizar el nivel de estrés, integrado en categorías de estrés agudo, agudo episódico y estrés 
crónico; asociado a la calidad de vida y percepción del estrés que tienen las académicas inves-
tigadoras adscritas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores e Investigadoras.

Revisión de la Literatura

Estrés percibido 

Hoy en día se habla constantemente del proceso de “empresarilización” de las Universidades, 
sometiéndolas a una lógica que antes no tenían, donde las exigencias de acreditación y el 
cumplimiento de un sin fin de indicadores para las  docentes universitarias conlleva  a parti-
cipar en las diversas convocatorias como el Reconocimiento al Perfil Deseable que ofrece el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), o el ingreso al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) de CONACYT o buscar colocarse en un alto nivel en el Programa 
de Evaluación y Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), así como propi-
ciar el trabajo colaborativo entre pares, cuerpos académicos, redes, grupos de investigación, 
con la finalidad de generar estudios que trasciendan  con el propósito de demostrar que el 
trabajo docente se hace de calidad (Villagrán, 2015).

Por lo anterior surge el siguiente cuestionamiento ¿qué sucede con las académicas 
investigadoras al cumplir con los diversos roles impuestos por el género? Las docentes, que 
además realizan investigación, se encuentran ante retos constantes, como la toma de de-
cisiones, mantenimiento, actualización e innovación en cambios tecnológicos, así como la 
especialización en el área del conocimiento, por lo que el estrés es propio de su desempeño 
profesional, como lo son la planeación, proceso de enseñanza aprendizaje, integración de 
normas educativas y la investigación, encontrándose presente, en mayor o menor grado, en  
las diversas actividades propias de la ocupación (Sánchez y Maldonado, 2003), por lo tanto,  
el abordaje del género implica diversas tareas que son ajenas al rubro científico, sin embargo,  
estos deben desarrollarse según los patrones y cultura de las conductas socialmente espera-
das atribuidas al sexo femenino.

         El trabajo docente es el trabajo que mayormente se encuentra expuesto al es-
trés, por los diversos requerimientos. En específico, al realizar investigación de calidad para 
ingresar o permanecer en el SNI puede ocasionar para las docentes – investigadoras afec-
taciones en la salud, en el bienestar psicológico, calidad de vida, asimismo impactar en la 
capacidad de disfrute del trabajo, incrementar el ausentismo, y en cuanto a somatizaciones, 
desde el componente cognitivo puede  disminuir  la capacidad de concentración, aumentar 
la ansiedad, depresión, irritabilidad, cansancio, incapacidad para relajarse, concentrarse o 
dormir, dificultades para pensar y para la toma de decisiones (Alvites, 2019); establecidos en 
el apartado de resultados.
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Lazarus & Folkman en 1984 conceptualizan al estrés percibido bajo el Modelo 
Transaccional, señalando que los estímulos en el entorno no son por sí mismos estresantes, 
sino que dependerá de la respuesta de la persona que percibe dichos estímulos, por lo que 
situaciones similares no provocarán reacciones similares en las y los sujetos, ya que cada una 
y uno percibe de manera diferente los acontecimientos (Straub, 2012).

Por otro lado, Remor (2006), sostiene que el nivel de estrés percibido supone el gra-
do en que una persona cree que su vida es impredecible, incontrolable o agotadora. De esta 
manera, los posibles efectos negativos que concibe un estrés intenso o duradero en la salud 
física y mental de la persona, la evaluación de la calidad de vida, el grado de independencia; 
relaciones sociales e integración social; sus creencias personales, se analiza la valoración per-
sonal del estado de salud y su injerencia en la actividad diaria, así como la satisfacción que 
tiene sobre su propia vida.
Calidad de vida

La calidad de vida pretende establecer un conjunto de elementos y/o factores que el sujeto re-
quiera para que se pueda desarrollar de manera integral y así, poder satisfacer de forma apro-
piada las demandas de la vida cotidiana. Es importante señalar, que el concepto de calidad de 
vida fue implementado en el año 1948 y actualizado al 2009 se retoma como un concepto de 
orden multidimensional (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Desde la perspectiva de la salud mental, toda persona debe mantener un equilibrio 
entre el entorno socio-cultural, incluyendo la vida académica; esto, permitirá que se alcance 
una homeostasis entre el sentir, actuar y forma de reacción y/o afrontamiento ante circuns-
tancias de estrés, referido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2022); de esta 
manera el conservar un bienestar de tipo social, emocional y psíquico son elementos que se 
encuentran articulados entre sí  para mantener y promover un ejercicio efectivo  del sujeto 
dentro de la comunidad.

La calidad de vida es el empleo, el cual auxilia a brindar gozo personal, permite 
mantener activo al sujeto y, a su vez, proporciona ingresos para poder cubrir necesidades 
básicas mismas que propiciarán un mejor nivel de vida. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2021, p. 1), establece un modelo de calidad de vida definida como… “un estado de 
bienestar general que compromete descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bien-
estar físico, material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de actividades, to-
das estas mediadas por los valores personales”.  Asimismo, el modelo conceptual implemen-
tado desde 1980 por la OMS, refiere dos acepciones básicas de la calidad de vida la primera 
es la percepción objetiva y la segunda auto reporte subjetivo, que consiste en la satisfacción 
del recurso obtenido, es decir, la condición subjetiva del cómo se interpreta; por tanto, la 
multidimensionalidad de la calidad de vida puede incluir funcionamientos positivos como 
también abarcar áreas de dimensiones negativas como lo es referido en esta investigación.

Siguiendo con el mismo autor OMS (2021), la Calidad de Vida, también hace refe-
rencia en función a la forma en que el sujeto pueda percibir  el lugar que ocupa en su medio 
ambiente, incluyendo valores, su relación con las expectativas y preocupaciones; todo se in-
tegra en un conjunto de elementos que permiten la mejor adaptación que son: salud física, 
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estado psicológico, grado de independencia, autonomía, relaciones sociales, factores ambien-
tales y creencias personales, satisfacción con la vida, aspectos ambientales, redes de apoyo y 
servicios sociales.

Como fundamento teórico la calidad de vida (OMS, 2021) se orienta a diversas 
dimensiones que a continuación se muestran en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1
Dimensiones trabajadas en la Calidad de Vida

Calidad de Vida 
(Áreas)

Características

Salud física Buena salud, entorno ecológico saludable, 
servicio sanitario y servicios básicos.

Salud psicológica Ausencia de angustia y estrés, autoconcepto y 
valía personal, estabilidad emocional (emo-
ciones positivas), actitud resiliente.

Red interpersonal Interacciones sociales, red social de apoyo, 
redes de personas afines.

Autorrealización Nivel académico, competencias personales, 
autosuperación (éxito), valores y metas, inde-
pendencia personal.

Bienestar Socio-econó-
mico

Nivel económico, tipo de empleo, entorno 
laboral, tipo de vivienda.

Derechos Equidad, respeto, dignidad, igualdad de 
género, etc.

Nota: elaboración propia, extraído de la Organización Mundial de la Salud (2021).

Asimismo, es importante revisar las dimensiones que ofrece la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT, 2009) respecto a la calidad de vida, dicho organismo señala que 
existe un incremento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral y menciona la rele-
vancia de la existencia de un equilibrio trabajo-vida que contribuya al bienestar de los trabaja-
dores y trabajadoras, así como de sus familias. Para lo anterior la OIT (2009) señala:

Cinco dimensiones de trabajo decente acuerdos sobre horas de trabajo decente 
deberían promover salud y seguridad e igualdad de género, ser compatibles con 
la vida familiar, fomentar la productividad de las empresas y la competitividad, 
facilitar la opción de los trabajadores y ejercer influencia sobre las horas de traba-
jo. (p. 2)

Por lo aquí plasmado se evidencia lo trascendental de perseguir una calidad de vida 
que incite la productividad, disminuya la pobreza y acreciente la igualdad de género. Es pues 
que la calidad de vida es la posibilidad de realizar las actividades, que se articulen a la satisfac-
ción por haberlas realizado, función que permite identificar la presencia o ausencia de criterios 
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clínicos de alguna psicopatología. Por lo anterior, se formula la siguiente hipótesis de investi-
gación. A mayor calidad de vida, mayor estrés percibido por las mujeres académicas de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas.

Metodología

La metodología utilizada es cuantitativa, descriptiva, de diseño no experimental, transversal, 
utilizando dos instrumentos estandarizados Escala de Calidad de vida WHOQOL-BREAF 
con α=0.895 global y Escala de estrés percibido-10 α= 0.84 global por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2017).
Sujetos

La población objeto de estudio son 102 docentes, y se procedió al cálculo de un Muestreo 
Aleatorio Simple (MAS), con una confiabilidad de un 95%, obteniendo una n= 93 docentes, 
sin embargo solo contestaron 45 de esa muestra calculada, los criterios de inclusión fueron 
sexo femenino, docentes investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la dis-
tinción del Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT, pertenecer a áreas de conoci-
miento indistintas, impartir clases en diversos niveles de pregrado-posgrado y sin regulación 
de la antigüedad dentro del SNI; manteniendo una edad promedio de 49 años. La muestra 
utilizada de tipo probabilística se calculó mediante una población finita, dato brindado por 
la Coordinación de Investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, uti-
lizando la siguiente fórmula:
Instrumentos

La OMS (2021), mediante el Instrumento Wold Hearth Organization Quality of Life, escala 
estandarizada, evalúa la calidad de vida considerando los aspectos y percepciones del indi-
viduo en dimensiones (física, psicológica, social y ambiental) que se conforman de manera 
integral. Se suma, la calidad de vida a la evaluación de manera global del cómo se es percibido 
el bienestar del sujeto, procedente en forma de autorreporte focalizada en elementos objeti-
vos y subjetivos, evaluando el nivel de satisfacción y bienestar; por tanto, la percepción que se 
obtiene se puede articular en valoraciones heterogéneas en diversas líneas de la vida. De esta 
manera, el instrumento, evaluado en escalamiento Likert, se estipula que entre mayor sea el 
puntaje de cada dominio, mayor es la perfilación de la calidad de vida del sujeto evaluado, 
con un nivel de significancia de α=0.895 global.  

Por otra parte, el segundo Instrumento estandarizado, Escala de Estrés Percibido 
(Cohen & Mermelstein, 1983), utilizado de manera individual – autorreferenciado con un α= 
0.84, fue aplicado en la investigación para fundamentar el tipo de estrés  de las investigadoras, 
mediante una medición de escalamiento Likert de tipo politómica que especifica los factores 
de afrontamiento y la percepción del estrés; mismos que se articulan basados en: elementos 
de eventos estresores, el tipo de afrontamiento y el proceso de llevarlo a cabo, como asimis-
mo, los diversos elementos de la personalidad a quien se evalúa. De esta manera, se conjuntó 
con el primer instrumento de Calidad de Vida que permitió establecer una óptima regula-
ción de evaluación para cubrir el objetivo trazado en esta investigación. 
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Procedimiento

Se seleccionaron los instrumentos a utilizar previamente estandarizados por la Organización 
Mundial de la Salud, que permitió una objetivación a la aplicación escalar; se procedió a mi-
grar dichos instrumentos a Google Forms resguardando el escalamiento de los instrumentos 
en mención para la interpretación cuantitativa. El modo de ejecución de evaluación hacia la 
muestra, fue primeramente realizar la solicitud a través de un oficio dirigido a la Coordinación 
de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, explicando el objetivo 
de la investigación y consentimiento informado de la institución y de las investigadoras.

 Manteniendo la autorización se les hizo llegar vía correo electrónico a cada 
una de las participantes el link de Google Forms correspondiente para responder las escalas 
evaluadas y que incluía textualmente las instrucciones detalladas, señalando que la informa-
ción recabada será exclusivamente confidencial y con fines académicos, cumpliendo con los 
lineamientos éticos y buena práctica de investigaciones sociales.

Resultados

Se observó en la muestra realizada, que las mujeres evaluadas tienen un promedio de edad 
de 49 años, con una preponderancia del 49 % de estado civil casada, seguido de un 51 % de 
estado civil de soltería y en su totalidad con el grado máximo de habilitación de Doctorado.

Según los datos obtenidos desde el año 2005 al 2021 la participación de las investi-
gadoras en el SNI fue en promedio del 4.5 % por año, teniendo un repunte en el año 2022 del 
45.5%; identificando que el 56 % son candidatas al SNI y un 44% tienen la distinción nivel 1; a 
su vez, sobresalen los nombramientos en las áreas de Ciencias Sociales con un 73%, Ciencias 
naturales 22% y Ciencias formales 5 %. Al mismo tiempo, se refirió que la prevalencia donde 
se imparte docencia es a nivel de licenciatura (pre grado) correspondiendo a un 53%, seguido 
del 31% en maestría y el 16% en nivel de doctorado. En consecuencia, el área de predominio 
del conocimiento de la muestra evaluada correspondió al 66 % en el área de Ciencias Socia-
les, el 25 % a las Ciencias Naturales y el 9 % a las Ciencias Formales.

En la descripción de los resultados se distinguieron dos tópicos básicos que fueron 
la actividad docente, establecido con la cantidad de horas, que se dedican a la investigación, 
por tanto, la inversión de horas de las docentes para realizar sus actividades de investigación 
refirió que el 40% emplea de 16 o más horas a la semana para la misma, mientras que el 22 % 
utilizó de 6 a 10 hrs, el 20% de 11 a 15 hrs y en última instancia ocupó el 18% de 1 a 5 horas; 
como segundo tópico se integró las actividades de ocio y tiempo libre, que permitió estable-
cer la satisfacción  de cubrir las necesidades individuales como también fomentar necesida-
des básicas que permiten alcanzar una mayor calidad de vida, refiriendo que el 51% prefiere 
practicar algún deporte con un énfasis en atletismo, caminata, cardio y natación; señalando 
que el 73 % no se refleja evidencia de padecer algún tipo de enfermedad.

Al momento de establecer los lineamientos de la percepción sobre su calidad de 
vida, las investigadoras la consideran entre muy buena, bastante buena y normal, alcanzando 
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un 87%, en contraste con el 13% que tiene una percepción de regular. Por otra parte, el 80% 
refiere una satisfacción con su estado de salud, sin embargo, existe un aumento en la insatis-
facción de su salud que es el 20%. En consecuencia, el 60% no evidencia dolor, pero el 40 % 
hace alusión que el dolor le ha impedido realizar actividades de uso cotidiano. El 13 % está 
bajo tratamiento médico indispensable para la realización y funcionamiento de la vida diaria, 
mientras que el 33 % menciona que tiene una necesidad de normalidad a poco tratamiento 
médico. En consecuencia, de manera general en la integración global se tiene una percepción 
de disfrute de la vida del 98 % y el 99 % hace mención que la vida tiene sentido.

En las habilidades de cognición como lo es la concentración arroja los resultados 
que el 16% tiene problema en esta área, situación que alerta su permanencia en el SNI y el 
20% su percepción es de poca seguridad en la vida diaria, aunque se presente una prepon-
derancia de manera favorable en relación al ambiente físico en su alrededor. Asimismo, se 
refiere que existe suficiente energía para poder realizar actividades de la vida diaria, como 
también una buena aceptación en su apariencia física y una adecuada información para des-
envolverse. Contrariamente, a los resultados expuestos, en el área de ocio indican que el 51% 
no tiene oportunidad de realizar actividades de ocio, aun cuando existe una perspectiva po-
sitiva de la satisfacción de relaciones personales y vida sexual.

A continuación, se hace referencia a la relación de las áreas de insatisfacción en la 
Tabla 2.2.

Tabla 2.2
Áreas de insatisfacción identificadas

Áreas de Insatisfacción identificadas Porcentaje 
arrojado

Insatisfacción en la calidad de sueño 47%
Experimentación de sentimientos negativos 44%

Insatisfacción de medio de transporte 36%
Insatisfacción al realizar sus actividades 20%

Insatisfacción con la vida sexual 18%
Insatisfacción con las relaciones personales 16%

Insatisfacción con el apoyo de sus amistades 16%
Pobre capacidad de concentración 16 %

Insatisfacción con los servicios sanitarios 13%
Insatisfacción con la capacidad de realizar 

su trabajo
11%

Nota: elaboración propia, datos extraídos de la muestra evaluada (2022).
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Gráfica 2.1
Porcentaje mayor de Insatisfacción

 

Nota: En la gráfica se muestra que uno de los mayores niveles de insatisfacción de las 
investigadoras fue el nivel de sueño, sentimientos negativos hacia las actividades realizadas 

para finalizar con la insatisfacción del medio ambiente, específicamente el transporte.

Siguiendo con los resultados obtenidos en la Tabla 2.3, se presentan los indicadores 
desfavorables identificados en la Escala de Estrés Percibido.

Tabla 2.3 
Resultados desfavorables de la Escala de Estrés Percibido

Escala de Estrés Percibido Datos arrojados
Sentimiento de nerviosismo y/o estrés 82%
Afectación por algo que ocurre inesperadamen-
te

80%

Sentimiento de no afrontar las cosas 58%
Sentimiento de enfado por no salir las cosas 
como la esperaban

58%

No superar dificultades de tipo acumulativas 42%
No poder controlar las cosas importantes que 
ocurren en su vida

36%

Nivel de estrés obtenido Agudo Episódico

Nota: elaboración propia, datos extraídos de la muestra evaluada (2022).
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Gráfica 2.2 
Escala de Estrés Percibido.

 
Nota: En la Escala de Estrés Percibido se puede identificar las tres áreas de mayor 

estrés percibido por parte de las investigadoras que fueron un constante nerviosismo y 
estrés, afectación por eventos externos y enfado ante dificultades del medio externo.

Gráfica 2.3
Integración de Escalas de Calidad de Vida y Percepción del Estrés

 Nota: en la presente gráfica se puede identificar que en la integración de 
Escalas (Calidad de vida y de Percepción al Estrés) en la Calidad de vida se 
muestra una favorable percepción de calidad de vida, sin embargo, el 82% 
refleja que la percepción ante el estrés se evalúa a nivel agudo episódico.

Análogamente los resultados comparativos de indicadores favorables en la calidad 
de vida demuestran un énfasis en las siguientes actitudes positivas que se pueden visualizar en 
la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4
Resultados favorables de la percepción de calidad de vida

Indicadores favorables Porcentajes arrojados
Capacidad óptima para manejar 
sus habilidades.

98%

Sentimiento de que las cosas le 
van bien.

93%

Tiene posibilidades de controlar 
dificultades en su vida.

91%

Tiene las cosas bajo control. 89%

Nota: elaboración propia, datos extraídos de la muestra evaluada (2022).

Discusión

La calidad de vida en las mujeres académicas, que se dedican a la investigación, muestra 
una tendencia favorable, autorreferenciándose con una adaptación acorde a las necesidades 
académicas implementadas en el quehacer cotidiano. De esta manera, la salud mental toma 
especial simbolismo, ya que aún al tener la percepción de una buena calidad de vida se pre-
senta episodios en alto porcentaje de estrés agudo, como lo es señalado por Alvites (2019), en 
su investigación de factores de riesgos psicosociales donde hace alusión al estrés en docentes 
universitarios. 

Uno de los primeros criterios que plantea la Calidad de Vida son las perspectivas, 
abordando las funciones de satisfacción de lo realizado, referido con los resultados que pre-
sentó la investigación, mostrando que la calidad de vida de las docentes investigadoras del 
Sistema Nacional adscritas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, identifican que unos de 
los obstáculos con mayor incidencia son los sentimientos de nerviosismo y/o  estrés, iden-
tificado en la Tabla 2.3 de la escala de estrés percibido con un porcentaje del 82% siendo el 
más alto,  seguido de la afectación por eventos que suceden inesperadamente así como la 
imposibilidad de poder afrontar las situaciones; éstos indicadores se aúnan a sentimientos de 
enfado, frustración por no poder controlar las cosas como se esperaban desde un inicio en 
la vida cotidiana. Por tanto, es importante señalar que en estas áreas detectadas son zonas de 
vulnerabilidad en el desarrollo personal- académico de las investigadoras, centrándose en el 
ámbito psicológico como zona de riesgo principal.

 En la Escala de vida una de las mayores dificultades que refieren las investigadoras 
en el ámbito fisiológico son la falta de higiene del sueño (47%) y en un menor grado la insa-
tisfacción con la vida sexual (18%).  Se apunta en los resultados expuestos que en el ámbito 
de las relaciones interpersonales señala que un 32% tiene problemas para vincularse con sus 
grupos de iguales asociándose que tienen una incapacidad para realizar su trabajo y en con-
secuencia, es reiterada la experimentación de sentimientos negativos (44 %).
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Relacionado al ambiente, las investigadoras exteriorizan tener dificultades en el ru-
bro ambiental que son el medio de transporte y los servicios sanitarios. Es importante desta-
car, que las evaluadas presentan estrés agudo episódico que se manifiestan en indicadores de 
disminución en calidad de vida en algunas áreas. 

Las docentes tienen una percepción favorable del disfrute de vida, demostrando sus 
capacidades para el manejo de habilidades y altas posibilidades de poder controlar dificulta-
des en la vida, concluyendo que tienen la capacidad y herramientas de la personalidad para 
poder autoreferenciarse como personas capacitadas dentro de sus diversos roles. Sin embar-
go, los resultados muestran el poco tiempo destinado a las actividades recreativas y de ocio, 
mismo que puede traer como consecuencia alteraciones en los ámbitos físicos, psicológicos, 
emocionales, sociales y laborales.

Conclusiones

Uno de los hallazgos que se encontraron en la investigación, aun cuando la mayoría de las in-
vestigadoras encuestadas refieren buena calidad de vida, es que existe un porcentaje bajo que 
tiene posibilidades de presentar un cuadro clínico depresivo y a su vez alteraciones de orden 
cognitivo, disminuyendo la capacidad de concentración, habilidades de pensamiento y de 
movilidad, circunstancia que es alarmante en términos proyectivos de la investigación ya que  
sería un factor de riesgo para dejar de permanecer en el Sistema Nacional de Investigadoras, 
representado un 18% de la muestra y en consecuencia impactar en los indicadores de calidad 
de la institución educativa.

Se puede observar que de manera global se tiene una perspectiva favorable, sin em-
bargo, al momento de realizar la evaluación de manera específica por área se puede advertir, 
según los datos recopilados que se presentan de manera continua la tristeza, desesperanza, 
ansiedad o depresión; síntomas que se pueden identificar como señal de alarma en las inves-
tigadoras.

Por último, la hipótesis planteada, a mayor calidad de vida, mayor estrés percibido 
por las mujeres académicas de la Universidad Autónoma de Zacateca se comprueba con los 
hallazgos encontrados.
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Capítulo 3. Mujer-estudiante-empresaria frente al reto de la 
doble jornada y las tareas de cuidado no remunerado.

Janett Juvera Avalos
Carla Patricia Bermúdez Peña

Claudia Cintya Peña Estrada
Universidad Autónoma de Querétaro

DOI: 10.46990/iQuatro.2023.09.4.3

Resumen

Luego de la pandemia por COVID-19 las estudiantes de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, que también lideran una empresa, se enfrentaron con un nuevo planteamiento de 
organización de tiempo, en el que la crianza fuera capaz de conciliar con los trabajos escola-
res y la administración de su negocio. Esta investigación cualitativa parte del supuesto en el 
que, a mayores responsabilidades familiares, las mujeres buscan un equilibrio para incidir en 
otros sectores que le den visibilidad. A través de la saturación de categorías se presentan los 
principales resultados analizados con teoría fundamentada y con el análisis de la codificación 
abierta y axial para determinar el principal problema al que se enfrentan. La corresponsabi-
lidad equitativa en los cuidados está fuertemente ligada al poder y a la división sexual del 
trabajo entre hombres y mujeres al interior del ámbito familiar. Se realizó una búsqueda en 
artículos científicos cuyos ejes abordaron la “doble carga de trabajo”, “carga de cuidados”, 
“trabajo doméstico”, “género” y “América Latina”, dado que existe una problemática en la que 
se ven involucradas las mujeres que, por una carga moral y asignada, les representa una des-
igualdad ante tareas que no distinguen género.

Palabras clave

Administración del tiempo, América Latina, cuidados, trabajo doméstico, mujeres
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Introducción 

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en México se encuentra realizando diversas 
acciones con perspectiva de género, entre ellas en el Quinto Informe de Rectoría, la Dra. 
Margarita Teresa de Jesús García Gasca, presentó la Integración de la Red de Cuidados con 
docentes, investigadoras y administrativas universitarias, conformado por tres comisiones 
para el desarrollo del Sistema Universitario de Cuidados (UAQ, 2023). Estas acciones se reali-
zan con el fin de favorecer la conciliación familiar y el desempeño de cada una de las familias 
beneficiadas. 

Es preciso reconocer que hay una población femenina que además de ser estudian-
te, también trabaja en negocios familiares y otras son las dueñas de un negocio. Esta inves-
tigación tiene el objetivo de caracterizar la forma en cómo las estudiantes y empresarias or-
ganizan su tiempo, su situación familiar, el apoyo que reciben y la relación con los cuidados.  

La UAQ durante el 2022, en aras de incentivar el emprendimiento de la comunidad 
universitaria, promovió el movimiento DETONA (UAQ, 2023), una convocatoria en la que 
participaron 52 proyectos, seleccionaron 34 de ellos para darles acompañamiento y se otor-
garon 10 becas de incubación; destacan una empresa llamada HADAL. 

HADAL es un proyecto basado en una aplicación creada por las estudiantes Hi-
llary Pérez Olvera, Adriana Cruz García y Alejandra Bravo Vargas, estudiantes del noveno 
semestre de la Licenciatura en Enfermería de la UAQ, campus San Juan del Río (El Universal 
Querétaro, 2022). Ellas identificaron que no hay una aplicación en nuestro país en la que se 
concentre información de contacto, clara y ordenada del personal de enfermeras y enferme-
ros. Este vacío, las impulsó a trabajar en su aplicación y con una gran presión por avanzar en 
ella por la pandemia por COVID-19.

Más allá de esta aplicación, no se detallan en el informe de rectoría las autoras del 
resto de las incubaciones. Es por ello que, investigaciones de corte cualitativo, que caracteri-
zan a las estudiantes y empresarias, tienen trascendencia para reconocer la diversidad de la 
comunidad universitaria. 

Revisión de la Literatura 

Doble jornada frente a la administración del tiempo

La doble jornada es una situación que se produce cuando una persona, generalmente una 
mujer, trabaja fuera del hogar durante el día y luego se encarga de las tareas domésticas y del 
cuidado de la familia durante la noche (Esparza, 2020). Esta doble jornada no tiene límites 
claros en cuestión de tiempo y tampoco es finita. Dentro de la doble jornada se encuentra el 
trabajo doméstico que implica todas aquellas tareas y actividades para el mantenimiento y 
reproducción de la familia y el hogar. Es una parte fundamental de la vida de las personas que 
es poco valorada por ser las mujeres quienes realizan este trabajo visto como femenino y po-
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cas o nulas veces es remunerado. A pesar de que la mujer tenga su propio negocio, el trabajo 
doméstico sigue siendo una carga que recae sobre ella (Casique, 2008).

Con la incorporación de las mujeres al espacio laboral se creía que las labores do-
mésticas tendrían una redistribución, sin embargo, no se dio el reacomodo de responsabi-
lidades compartidas entre hombres y mujeres que se esperaba al interior de los hogares y 
la investigación empírica lo sustenta. En México, como en la mayoría de los países latinoa-
mericanos, la mayor participación laboral de la mujer no implica cambios en la división del 
trabajo doméstico (Casique 2000 y 2001).

Güezmes (2019) analiza la doble carga de trabajo y cuidados a la que se enfrentan 
muchas mujeres en América Latina y que además de trabajar fuera de casa, también tienen 
la responsabilidad principal del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta situa-
ción les impide tener las mismas oportunidades que los hombres en términos de educación, 
empleo y desarrollo profesional, y limita su participación plena en la vida política, económica 
y social de la región. 

Para explicar la participación de los hombres y las mujeres en el trabajo domés-
tico se presentan propuestas teóricas explicativas sobre distribución desigual en esta labor 
cotidiana, entre ellas se encuentran la teoría de los recursos, la teoría del tiempo y la teoría 
de género (Casique, 2008). La teoría de los recursos supone que aquel miembro de la pareja 
con mayores recursos o poder (educación, ingresos, categoría ocupacional), realizará menos 
labores domésticas. Sin embargo, desde este enfoque, las mujeres que tienen un mayor in-
greso en su pareja, y que supondría menor trabajo doméstico, resulta una relación no lineal 
(Presser, 1994). 

La cuestión del tiempo y su dedicación en las labores domésticas se entiende como 
una función del tiempo disponible que tienen las personas y su capacidad de respuesta a la 
demanda de tareas en el hogar (Silver & Goldescheider, 1994). El planteamiento del tiempo 
disponible como un recurso extra no significa que será dedicado al trabajo doméstico, sino 
que más bien compromete a la persona con mayor tiempo disponible a hacerlo.

Por último, la perspectiva de género presenta una explicación basada en las actitu-
des socializadas y en aquello que se considera apropiado para hombres y para mujeres (Ross, 
1987). En este entendido las actividades en el hogar se les etiqueta como femeninas o mas-
culinas. A pesar de que las labores domésticas impliquen un esfuerzo corporal que pudiera 
asociarse a lo masculino, por tratarse de una actividad que realizan las mujeres, se queda en 
el terreno de lo femenino y es por ello que sigue siendo invisibilizado.
América Latina y las mujeres ante los cuidados no remunerados  

Jiménez y Rodríguez (2020) analizan la situación de la igualdad de género en México y pro-
ponen una agenda para abordar las brechas de género en diferentes ámbitos de la sociedad 
mexicana, destacando la importancia de una educación igualitaria y la necesidad de una re-
visión de los planes de estudio y la capacitación docente para eliminar estereotipos de género 
en la enseñanza. Plantean la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a empleos de 
calidad y el fomento de su participación en el sector público y privado. Proponen medidas 



35

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

para abordar la brecha salarial de género y la desigualdad en la distribución del trabajo do-
méstico y de cuidados.

Pacheco (2013), analiza la relación entre el trabajo de cuidados y el trabajo remune-
rado en México a partir de los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 
(ELCOS, 2012). El trabajo de cuidados es esencial para el funcionamiento de la sociedad y 
la economía, sin embargo, está infravalorado y a menudo no remunerado o mal pagado. En 
México el trabajo de cuidados lo realizan principalmente las mujeres, que también participan 
en trabajos remunerados fuera del hogar.

En México, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género midió el tiempo dedi-
cado por las personas a actividades de cuidado no remunerado (cuidado de niños, adultos 
mayores y/o enfermos) y la relación entre estas actividades y el trabajo remunerado. Se des-
taca que las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo que los hombres a actividades 
de cuidado no remunerado; la mayor parte de las actividades son realizadas por mujeres, 
en particular el cuidado de niños y de adultos mayores o enfermos; la sobrecarga de trabajo 
de cuidado no remunerado limita las oportunidades laborales y económicas de las mujeres, 
y contribuye a perpetuar las desigualdades de género; existe una relación negativa entre el 
tiempo dedicado a actividades de cuidado no remunerado y la participación laboral de las 
mujeres (CNIG, 2012). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) destaca 
que las mujeres se enfrentan a una carga desproporcionada de cuidados no remunerados, lo 
que se ha intensificado durante la pandemia. La mayoría trabajan en sectores informales y 
precarios, lo que las hace más vulnerables a las consecuencias económicas de la pandemia, 
como el desempleo y la pobreza.

Sin embargo, los estudios sociológicos nos advierten que hablar de cuidados im-
plica por ende hablar del papel de los afectos, esta mirada revolucionó los estudios sobre los 
trabajos en entornos familiares. Los estudios contemporáneos necesitan tomar en cuenta 
aspectos afectivos y morales que están permeados en la concepción del cuidado. De acuerdo 
con Carol Thomas (1993) los cuidados atraviesan múltiples dimensiones como la identidad 
social de la persona que cuida, de la persona cuidada, la relación personal entre la persona 
que cuida y la cuidada, la naturaleza del cuidado, el carácter económico de la relación de 
cuidado y el contexto institucional. 

Federici (2012) advertía en sus investigaciones que el trabajo reproductivo y de cui-
dados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo; también 
reconocía que cuando el trabajo doméstico se une como un atributo de la feminidad, lo con-
vierte en un trabajo que se hace por amor. Por eso, en un mundo capitalista donde el tiempo 
es dinero, ella reclama salario para las amas de casa. El reclamo del salario permite rechazar 
el trabajo doméstico como parte de la naturaleza de las mujeres, así se rechaza el rol que el 
capital ha diseñado para negar la emancipación femenina.

Luego de vivir mundialmente una crisis sanitaria, la investigación especializada en 
familias, advierte que actualmente estamos viviendo una crisis de cuidados, ya que la socie-
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dad se encuentra en un proceso de recomposición de la organización social de cuidado y una 
cobertura deficiente y precaria de las necesidades de cuidados (García & Hernández, 2021).

Metodología

La presente investigación de enfoque cualitativo está basada en la teoría fundamentada que 
es particularmente potente para comprender una gran diversidad de tópicos dentro de las 
ciencias sociales, salud y organizaciones. La teoría desarrolla conocimientos que ofrecen op-
ciones para enfrentar los problemas de la vida profesional; y esta puede actualizarse, alterarse 
y adaptarse de acuerdo a las exigencias del mundo actual. La teoría fundamentada no sólo 
sirve para hacer teorías, también funciona para realizar descripciones fundamentadas, es por 
ello que se ha seleccionado para fines de esta investigación.

Trabajar con la teoría fundamentada implica al menos tres componentes funda-
mentales de acuerdo a  Bénard (2016):

• Conceptos creados a partir de los datos obtenidos agrupados por categorías o 
niveles más altos.

• Ampliar las categorías con sus propiedades y dimensiones

• Integrar las categorías y niveles en un marco explicativo.

Para la obtención de datos, se empleó la realización de entrevistas semiestructura-
das y la observación como métodos de recolección. A partir de las entrevistas, se transcribie-
ron cada una de ellas para reconocer las categorías que surgen para la codificación abierta. En 
este proceso de análisis se realizan comparaciones contestas y pregunta generadoras. 

Como proceso de validación de la investigación se utilizó: 1) triangulación de da-
tos, utilizando entrevistas semiestructuradas y la observación no participativa, 2) la triangu-
lación de investigadores, involucrando a múltiples investigadores en el análisis de datos y 3) la 
triangulación metodológica, utilizando una clasificación bajo el esquema de categorías (Flick, 
2004). Además se recurrió a informes con pares (Jhonson, 1997), con la finalidad de obtener 
comentarios de colegas y expertos en el tema para identificar sesgos e interpretaciones alterna-
tivas o lagunas en el análisis realizado, para mejorar la credibilidad del estudio. Finalmente, se 
recurrió a proceso de saturación, para evidenciar que la teoría se basa en los datos recopilados y 
no se formó prematuramente, ya que al no emerger nueva información o datos, la recopilación 
de datos y análisis de los mismos alcanzó un punto de saturación teórica (Hayashi, Abib, & Ho-
ppen,2019). Se realizó un ejercicio de reflexividad por parte de los investigadores involucrados 
(Pillow, 2003) así como verificación con los miembros que participaron en el estudio (Koelsch, 
2013), con la intención de validar o proporcionar alguna información adicional sobre teoría 
emergente, la cual no mostró hallazgos adicionales a lo encontrado.
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La validación en la investigación cualitativa no se trata de lograr verdades definiti-
vas, como en la investigación cuantitativa. Se enfoca en establecer la confiabilidad, la credi-
bilidad y el ajuste entre los datos y la teoría (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002).
Supuesto

La hipótesis planteada es que a mayores responsabilidades familiares, las mujeres buscan un 
equilibrio para incidir en otros sectores que le den visibilidad.
Muestra intencional.

La muestra estuvo conformada por 33 mujeres que en sus actividades identifican la doble 
jornada. La muestra son estudiantes universitarias de una institución educativa pública del 
estado de Querétaro. Demográficamente las participantes tienen en promedio de edad de 27 
años, son estudiantes de licenciatura y de posgrado. Cuentan con un negocio propio o fami-
liar, y además tienen responsabilidades en el hogar. 

Ya que el objetivo es lograr la saturación teórica, donde los datos recopilados son 
suficientes para desarrollar una teoría completa y sólida, se utilizó un muestreo intencional 
(Campbell, Greenwood, Prior, Shearer, Walkem, Young, & Walker, 2020), donde las parti-
cipantes fueron seleccionadas en función de su relevancia y contribución, con la intención 
de obtener datos ricos y diversos, así como brindar diferentes perspectivas y experiencias 
relacionadas con la pregunta de investigación, garantizando la solidez y la generalización de 
la teoría emergente por lo que, para llegar a la saturación teórica, el tamaño de la muestra es 
pertinente pues la complejidad de la investigación, la diversidad de perspectivas y la profun-
didad del análisis de datos, ya no genera nuevas categorías. Así mismo, mediante un proceso 
iterativo, al analizar continuamente los datos a medida que se recopilan se identificaron pa-
trones, temas y categorías teóricas emergentes, mismas que fueron consideradas en la inves-
tigación hasta alcanzar la saturación teórica. Además, el tamaño de muestra se determinó 
idóneo de acuerdo con la sensibilidad teórica de los investigadores, es decir la capacidad para 
identificar y conceptualizar patrones en los datos, así como el monitoreo reflexivo continuo, 
lo cual permitió tomar decisiones informadas sobre si se necesitaban datos adicionales o el 
reclutamiento de participantes adicionales. Por tanto, se prioriza la calidad, la riqueza y la 
relevancia de los datos sobre un tamaño de muestra predeterminado, pues el enfoque de in-
vestigación está en la profundidad de la comprensión.

Las categorías seleccionadas, se obtuvieron de un ejercicio previo de aplicar y ana-
lizar las entrevistas realizadas. Entre las categorías se encuentran: la doble jornada (hogar, 
empresarial, escolar), triple jornada, cuidado de los otros, falta de experiencia, identidad de 
género, edad, nivel educativo, gestión del recurso, factores económicos, competencia, caren-
cia de habilidades o manejo de herramientas tecnológicas y falta de confianza en sí mismas.

Resultados 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a las universitarias de la UAQ, se profundizó sobre 
los principales obstáculos a los que se habían enfrentado para realizar esta doble jornada de 
trabajo por un lado en el papel de estudiante, y por otro al frente de su negocio. Se indaga so-
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bre  las actividades que realizan tanto aquellas que son remuneradas, como las no remunera-
das; se detectaron las principales estrategias aplicadas por ellas, con la intención de subsanar 
o contrarrestar los obstáculos que viven día a día.

 Se identificó a la administración del tiempo como estrategia principal entre las 
estudiantes para compaginar de manera efectiva sus labores dentro y fuera de casa. Incluso 
algunas de las entrevistadas presentaban hasta triple jornada de actividades que correspondía 
a actividades profesionales, académicas así como de cuidado no remuneradas. Cabe destacar 
que, como común denominador entre las universitarias, demostraron que podían compa-
ginar todas las actividades de manera adecuada mediante la administración del tiempo, así 
como la convicción de demostrar que por ser mujer sus capacidades y competencias no se 
verían mermadas. 

Las mujeres reiteradamente comentaron que estudiar, para ellas, es una actividad 
que tienen bajo control, sin embargo, estar al frente de su empresa, les presentaba un terreno 
colmado de incertidumbres en las que tenían que ir resolviendo a la par que conocían los pro-
blemas. El ser mujer, con una característica particular: ser mujer de negocios, implicaba para 
ellas un obstáculo no sólo por el género, sino también por la edad, así lo plantea Griselda (N):

Yo creo que en general así como en mi vida laboral y emprendimiento en el que 
todavía como mujeres, somos muy vulnerables, todavía es muy muy difícil como 
la brecha que existe, sobre todo cuando eres una mujer de negocios. Todavía eso 
sí se sufre mucho como el machismo, o te topas con personas que no te toman 
tan enserio, yo que me veo súper chiquita; es como picar piedra, hasta que pues 
ya vas dando resultados y ya vas generando ciertas cosas pero aún así todavía hay 
muchas cosas que están bastante rudas. A fin de cuentas pues yo creo que lo más 
difícil es eso y empezar a ser responsable de tus finanzas.

Estar al pendiente de las personas que laboran en la empresa es también parte de 
las funciones que algunas desempeñan al frente de su negocio (que implican los cuidados 
dentro del terreno laboral y la responsabilidad social) y recae más el compromiso, cuando los 
negocios son familiares, y se encuentran involucrados los afectos. Otra de las informantes, 
Romina (N) quien realiza fletes y negocios con transportistas advierte que sus horas de sueño 
a veces se veían afectadas por el monitoreo a su personal. 

En una ocasión si fue en la madrugada, eran dos unidades que iban a salir al mis-
mo tiempo, éramos nosotras y un trailer pero iban a la misma dirección recibir y 
destino. Se fueron mi hermana y mi mamá a las 10 de la noche, se iban a cargar y 
se iban a ir.  Y dije calculando regresan más o menos a las 12, iban a Comonfort 
a Guanajuato. Yo ya estaba aquí en la universidad, y dije bueno puedo dormirme 
como a las 12 no pasa nada. Era la 1 de la mañana y no regresaban (...) se dieron 
la 1:30 a.m. y yo esperando. El encargado no me contestaba para saber y no podía 
hacer nada;  pasaron otros 20 minutos y ya casi a las 2 a.m, me comenta mi mamá: 
oye ya me cargaron, ya nos vamos (...) fue hasta las 5 de la mañana que pude dor-
mir.



39

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Tener un negocio establecido necesita de experiencia, de conocer al cliente, los pro-
ductos, conocer la competencia, innovar en la forma en cómo presentas tu producto y ser-
vicio, y casi siempre, es el resultado de otros negocios fallidos, así lo advirtió Keila, que ha 
pasado por varios negocios, y quien también alargó su jornada de actividades, disminuyendo 
sus horas de descanso.

Pues empecé a hacer crepas o sea empecé a vender y todo, entonces haz de cuenta 
que había días que pues así tenía la escuela, luego trabajaba, luego a las 7 empeza-
ba a vender a las las crepas, eso era como de 7 a 11 p.m;  luego en lo que terminó 
de limpiar, me terminaba durmiendo como a la una.

La pandemia de COVID-19 sumó más tareas y actividades de las que realizaban 
anteriormente, debido a que muchas de ellas tuvieron que administrar no solo sus propios 
tiempos y ritmos de trabajo, sino de los familiares que tenían a su cuidado. La pandemia mo-
dificó los esquemas de trabajo entre las familias al confinar a encierro total dentro de casa; 
donde ahora se tomaban clases, se trabajaba y se vivía por parte de cada integrante a un ritmo 
particular.

...ahora en este momento pues puede ser un un reto pues tener que gestionar mi 
tiempo para poder ser mamá y poder estudiar y ahorita pues de este semestre 
como se me hizo un poco pesado…

Partiendo de esta administración del tiempo y a la flexibilidad de adecuarse y bus-
car espacio para resolver obstáculos que se presentaban día a día, es que las universitarias 
lograron realizar sus actividades e incluso sumar nuevas y más ideas como actividades. 

Discusión

Los resultados coinciden con Güezmes García (2019) a partir del poco tiempo que les queda 
a las estudiantes desarrollarse en terreno profesional y de empleabilidad por dedicar la mayor 
parte de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Pese a que existe esta 
idea normativa de género, en la que las mujeres aunque no tengan tiempo, se hacen el tiempo 
para acudir a llevar a su hijo al doctor, presentarse a la junta escolar etc., persiste el imagina-
rio de que las mujeres, que también son madres, deben de cumplir con los mandatos sociales 
que exigen trabajar como si no se tuviera hijos, y cuidar a los hijos como si no se tuviera un 
trabajo (Muñiz y Ramos, 2019). Integrar la categoría de empresarias, cambia profundamente 
el tiempo y la organización de las mujeres, ya que algunas de ellas, profesionistas, renuncia-
ron a su trabajo para dedicar más tiempo a su familia y a la crianza de sus hijos. Coincide con 
lo que advertía Lagarde sobre las mujeres cuidadoras, que son seres-para-otros; dejando en 
segundo lugar su propia realización personal. 

Además, los cuerpos de las mujeres necesitan de cuidados y sobre todo de descanso, 
ya que la saturación de actividades con fin de incrementar los ingreso familiares y cumplir 
con los deberes académicos no las exenta de las labores domésticas, este constante desgaste 
agota a las mujeres y su rendimiento y energía se ve mermado en todo lo que realiza, como lo 
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advertía Federici (2012), el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres 
es la base sobre la que se sostiene el capitalismo.

Conclusiones 

La administración del tiempo se refiere a la capacidad de una persona para planificar y orga-
nizar su tiempo de manera eficiente y efectiva, a fin de maximizar la productividad y lograr 
sus objetivos. Esto implica la identificación de las tareas y prioridades, la asignación de tiem-
po para cada tarea y la gestión del tiempo disponible de manera adecuada.

Por otro lado, el concepto de doble jornada se refiere a la situación en la que una 
persona trabaja durante el día en su empleo remunerado y, posteriormente, debe realizar 
tareas adicionales en el hogar, como el cuidado de los hijos, las tareas del hogar o el cuidado 
de personas mayores. Esto puede generar una sobrecarga de trabajo y estrés, lo que puede 
afectar la salud física y mental de la persona. Identificar ambas categorías fue clave para des-
tacar que en años recientes los estudios de género han alcanzado visibilidad, así como los que 
analizan la doble jornada y el trabajo no remunerado. No obstante, hay una limitada cantidad 
de investigaciones que abordan el tema de la administración del tiempo como estrategia para 
disminuir el impacto de la doble jornada de las mujeres. 

Se debe realizar un esfuerzo por reconocer y valorar el trabajo de cuidado no re-
munerado, así como de promover políticas públicas y cambios culturales que permitan una 
distribución más equitativa de las tareas de cuidado y reduzcan las desigualdades de género 
en el ámbito laboral y económico, tal y como lo señala el Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género (2012). 

Quien también señala la importancia de garantizar el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud y de valorar el trabajo de cuidados que realizan es la CEPAL (2020), quien 
además hace hincapié en la importancia de políticas públicas que promuevan la igualdad de 
género y reduzcan la brecha de género en el mercado laboral.

Promover la igualdad de género, reconocer y valorar el trabajo de cuidados que 
realizan las mujeres es tarea común en países de América Latina, principalmente. Las estu-
diantes de la UAQ han vivido estas experiencias al presentar no solo una doble jornada, sino 
una tercera que se suma a su deseo de emprender y/o de ser quienes lideran las empresas 
familiares o personales.

Esto se suma a lo que Jiménez y Rodríguez proponen (2020) en crear una agenda 
amplia y detallada para abordar la desigualdad de género en México, en áreas como la edu-
cación, la violencia de género, el empleo, la participación política y la igualdad en la distribu-
ción del trabajo doméstico y de cuidados. Finalmente se destaca la necesidad de políticas que 
reconozcan y valoren el trabajo de cuidados, promuevan la igualdad de género en el mercado 
laboral y apoyen el equilibrio entre la vida laboral, familiar de mujeres y hombres como lo 
expresa Pacheco (2013).
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Resumen

En México el papel de las mujeres en la reproducción de la sociedad ha sido frecuentemente 
invisibilizado, por tanto, su revalorización en el contexto local actual resulta fundamental. 
Este estudio se desarrolló en San Juan Tepulco, Acajete, Puebla, e implicó la realización de en-
trevistas semiestructuradas con base en una muestra intencional. Los hallazgos indican que 
las mujeres rurales son el eje de actividades culturales y productivas que dan cohesión social 
al promover la persistencia de la lengua madre, la mano vuelta, la utilización de temazcal, el 
préstamo comunitario y la forma solidaria en que realizan su quehacer agrícola. 

Palabras clave

Agricultura, confianza social, mano vuelta, cultura
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Introducción

En el mundo, al igual que en México, las mujeres que viven en los ámbitos rurales desempeñan 
un papel fundamental en la producción de alimentos, ya sea en el huerto o patio familiar, la 
milpa, la finca, entre otras. Estudios recientes exponen como éstas mujeres son también capa-
ces de administrar con eficacia mayor los recursos escasos de la familia y proteger, sobre todo, 
a los miembros más vulnerables, asimismo, ser parte esencial en la conservación de prácticas 
culturales que dan cohesión a cualquier sociedad, y en acciones que pueden dar respuesta a 
fenómenos contingentes de carácter socio-ambiental (CIM, 2022; Silva y Sonali, 2022). 

Contrariamente a estos planteamientos, la conceptuación predominante del papel 
de la mujer la ha reducido a reconocerse principalmente como reproductora de la unidad 
familiar, siendo proveedora de cuidados alimenticios, salud y vestido. Esto debe cambiar, 
sobre todo si se quiere avanzar en la solución de problemas de gran envergadura, entre estos, 
la pobreza alimentaria y nutricional y la adaptación ante el cambio climático (Silva y Sonali, 
2022).  En este sentido, la presente investigación de carácter exploratorio y descriptivo pre-
tende demostrar a través de sus hallazgos, el papel de la mujer en una sociedad local, cuyo 
accionar va más allá del ámbito familiar y trasciende en la persistencia del tejido social de una 
sociedad rural donde los hombres, particularmente, se han visto obligados a emigrar. 

Revisión de la Literatura

La presente investigación analiza a una sociedad en el contexto local desde el concepto de 
reproducción social. Riquelme (2016) indica que, la reproducción social es un proceso sig-
nificativo y desigual. En primer lugar, porque es un concepto que permite el análisis de in-
teracción sociales entre los miembros de una sociedad desde la intersubjetividad cotidiana, 
tal como sucede en el área de estudio. En segundo lugar, la reproducción social se considera 
desigual porque existen condicionamientos objetivos que operan desde la estructura social, 
que en el presente caso está asociado principalmente al acceso diferenciado de los medios de 
producción (Molina, 2009).

En el área de estudio se sabe que las mujeres de diferentes edades forman parte fun-
damental de los núcleos familiares y sociedad local, al tener un rol importante en aspectos 
como la conservación del patrimonio biocultural, el abasto y cuidado del agua, así como la 
conservación de la identidad (lengua, patrón culinario).Es así que el papel de las mujeres no 
sólo se limita al espacio familiar, sino que este alcanza otras dimensiones poco exploradas 
(Silva y Rezende, 2022; Sankey y Cárdenas, 2022; Molina), por tanto, el concepto de repro-
ducción social resulta útil en esta aproximación a la realidad.

En este sentido, los hallazgos de la investigación aportarán eventualmente al mejo-
ramiento del diseño e implementación de programas de desarrollo rural y de fomento a los 
sistemas de producción. Estos planteamientos, deberán involucrar condiciones para que las 
mujeres tengan acceso principalmente a apoyos financieros para la producción e inclusión 
en el mercado, capacitación, así como asistencia técnica que conduzca al desarrollo de sus 
capacidades (CIM, 2022). Si bien se reconoce que ya existen investigaciones al respecto, aún 
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es necesario comprender lo que sucede en contextos particulares, cuyos hallazgos pueden 
considerase como limitados en espacio y tiempo, también cuentan con un gran valor interno, 
porque muestran los engranajes del funcionamiento de una sociedad y el papel de la mujer 
para que el sistema social se reproduzca.

Metodología

Las mujeres de San Juan Tepulco, Acajete, Puebla, enfrentan desigualdades estructurales y 
han sido excluidas mayormente de la toma de decisiones en el ámbito familiar y de la locali-
dad, y aunque estas condiciones aún persisten, las mujeres demuestran su resiliencia al hacer-
se cargo del quehacer agrícola después de la migración, principalmente de hombres, siendo la 
base de la reproducción del tejido social al ser trasmisoras de la lengua y de otras actividades 
como la floración y el uso del temazcal. 

San Juan Tepulco es una localidad con población hablante de la etnia náhuatl, su 
principal actividad productiva es la agricultura y ha sufrido en las últimas décadas un flujo 
migratorio particularmente de los hombres, hecho que ha provocado que las mujeres se ha-
gan cargo de esta actividad. Esta doble carga no ha limitado a estas mujeres, las cuales siguen 
siendo parte esencial de actividades que no son importantes para la reproducción del tejido 
social de la localidad. 

Esta investigación fue de carácter cualitativa, por lo cual se utilizó un muestreo in-
tencional para la realización de entrevistas semiestructuradas (35% de la población), el cual 
fue indicado por el punto de saturación de la información cuando la información obtenida 
en las entrevistas se vuelve repetitiva (Martínez-Salgado, 2012; Hernández, 2014). Para la 
realización de la entrevista se realizó una guía de preguntas detonadoras (Quintana, 2006), la 
realización de las entrevistas se realizó en la casa-habitación y también durante los recorridos 
y trabajo en el patio familiar y la milpa.

Resultados 

El náhuatl como lengua materna

Iriarte (2000) expresa que, el lenguaje es un canal que permite la relación comunicativa entre 
las personas, tal como sucede entre los habitantes del área de estudio, proceso que permite 
la reproducción de la cultura al generarse una memoria colectiva. Por tanto, la referencia al 
valor de la lengua en una investigación sobre reproducción social es importante, pues este 
también expresa la forma en que los individuos perciben su realidad (Campagnolo, 2010) 
y dan cuenta de su entorno, generando información valiosa que es transferida a las nuevas 
generaciones como conocimiento tradicional. 

Tal como sucede en San Juan Tepulco, donde el 95% de las personas que viven en 
este lugar, hablan el idioma náhuatl.  En la localidad se hablan dos variantes del idioma; por 
un lado, existe un conjunto de palabras que se utilizan para dirigirse a las personas mayores 
(de 50 años en adelante) de manera formal, o como dicen ellos “con respeto”; por otro lado, 
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existe una comunicación informal que es la utilizada por las demás personas. Así, la gente 
tiende a ofenderse si no se utiliza la variante que corresponde a su nivel social. En los hogares, 
las mujeres hablan con sus pequeños en náhuatl, y las actividades íntimas del núcleo familiar 
se realizan en este idioma, además enseñan estas variantes del lenguaje usadas al interactuar 
con personas mayores.

Así, en San Juan Tepulco, la comunicación diaria, en las calles, en la casa y en el 
trabajo sucede en náhuatl. Por lo regular sólo se conversa en español cuando se dirigen a 
personas externas a la localidad. Las personas adultas aprendieron español con la gente de 
otras localidades. Líderes de la comunidad como Don Hilario (conocido así por la gente de 
la localidad) menciona lo difícil que ha sido aprender el idioma.

[…] como no saben leer varios, pues para aprenderlo está difícil, yo ahorita ya 
entiendo todo lo que usted me dice […] Don Hilario 51 años.

Es importante mencionar que, aunque San Juan Tepulco se encuentra a 15 minutos 
de la cabecera municipal, es la única localidad del municipio en donde predomina la lengua 
náhuatl; incluso algunas personas que llegan a vivir a la localidad utilizan palabras como “al-
temisha” nombre en náhuatl de la hierba santa, o la “totola” término utilizado para referirse 
al guajolote. Lo anterior muestra la permanencia de este idioma en la memoria social aún a 
pesar del tiempo.
Floración a los muertos

La muerte es algo inevitable, por tal motivo, la actitud y comportamiento ante tal evento se 
aprende de manera cultural. Es de esta forma que se va moldeando la actitud ante ella, y los 
rituales que lo rodean (Hernández, 2006). Así, una de las actividades características de la 
San Juan Tepulco es la “floración a los muertos”. Una actividad que consiste en dejar flores 
a todos los difuntos. Cada familia lleva flores a cada uno de sus familiares fallecidos. Dicha 
actividad se lleva acabo cada 8 días, durante la cual toda la familia participa y la madre/abuela 
es la encargada de la organización del corte y acarreo de las flores y los hombres del cuidado 
y limpieza de las tumbas.

Florean los sábados y los domingos, llevan mucha flor. Acá los obligan a hacer su 
faena si tienen un difunto, para que el panteón esté limpio … las flores se llevan en 
la carretilla. María, 59 años.

Las madres enseñan a los niños y las niñas sobre el respeto que debe darse a los 
difuntos, cada uno de ellos sabe las actividades a realizar, que son recoger y tirar (ordenada-
mente) las flores marchitas; limpiar el área que les corresponde y colocar flores frescas en los 
lugares ya establecidos. Esto lo aprenden principalmente de la madre y las abuelas, ya que 
participan activamente en cada una de las diligencias. 

[…] si no voy a florear no me siento bien, cómo que algo me falta, si no llego a ir 
yo, le digo a mis hijos, pero las flores no deben faltar […] Juana 51 años.
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El trabajo familiar 

En San Juan Tepulco, las mujeres son las que se encargan de cuidar la milpa, ya que la ma-
yoría de los hombres se dedican a la albañilería, por lo que dedican gran tiempo a otras acti-
vidades y tienen que emigrar a otras ciudades. De esta forma, la mujer, además de hacer las 
labores del hogar tiene que ocuparse de las actividades que le correspondían al marido, como 
es la labor del campo. Los hombres salen a trabajar por largos periodos de tiempo (semanas, 
meses e incluso años), por lo que las mujeres son las encargadas de cuidar a los hijos, trabajar 
el campo y administrar el dinero que los maridos les envían, recurso que en muchas ocasio-
nes no les alcanza, y que además es supervisado por el marido, ya que la mujer tiene que dar 
cuenta del dinero que se le envío.

En el mismo sentido, debido a que la mujer tiene mucha carga de trabajo, y poco 
dinero, han emergido alternativas que le ayudan a organizarse en las labores del campo. Una 
de estas actividades es la llamada “mano vuelta”. Dicha acción consiste en el apoyo mutuo, 
en la época de siembra de maíz y destape (consiste en retirar la tierra que cubre las matas de 
maíz, después de que se elimina la maleza con la yunta), se programan para ayudarse. Por lo 
general, forman grupos de trabajo (entre 6 a 10 mujeres); primero se encargan de terminar 
las actividades de una milpa, para posteriormente ayudar a las que siguen, hasta terminar el 
ciclo. Cada una de las mujeres se encarga de proporcionar el alimento al grupo de mujeres 
que le está ayudando. Las mujeres señalan que esta actividad les es de gran ayuda, ya que 
mucha de las veces no se cuenta con el dinero para pagar un jornal, y es así como se apoyan 
para terminar las labores del campo, pudiendo así utilizar lo poco que tienen de dinero para 
la alimentación de la familia; haciendo con ello más eficiente la productividad del trabajo, ya 
que siendo esto un sistema social de subsistencia la productividad del capital no es eficiente.

Aunado a lo anterior, las mujeres dicen que la mayoría de ellas salen a trabajar a 
otras localidades (labores de campo). Y prefieren que en vez de que se les pague en efectivo, 
que el pago sea en especie, con maíz o leña, ya que es mejor para ellas; mencionan que así por 
lo menos tienen maíz para alimentar a sus hijos. Además, la leña es un insumo también muy 
importante en la localidad, debido a que es muy escasa, y ellos la necesitan para el temazcal y 
para preparar las tortillas (se hacen a mano), alimento básico para su subsistencia.

Le digo tu marido trabaja nada más para él, le digo, porque ella vendía hojas y 
también vende tortillas e igual tiene su marrano pues lo vende. Según él se enoja 
y cuando ya está grande él decide cuándo se va a vender, le digo mi hermana eres 
bien tonta, y me dice apoco a ti no te pide cuentas, le digo pues si me dice y yo le 
digo pues ese es mío y aparte ya sabes cuales son mis gastos, si yo no tuviera hijos 
pues para que te pido gasto, y dice: ¿y no se enoja? Le digo si se enoja, pero se la 
tiene que aguantar. Rebeca, 39 años 

…Unos piden ahorita mazorca, porque no es lo mismo. Si le dan dinero con un 
bultito no alcanza… María Juana 37 años.
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El temazcal para el cuidado de la salud y bienestar social.

Es importante destacar que en México existen 24 grupos, distribuidos en 14 estados del país, 
que utilizan este baño de vapor; sin duda, es una costumbre del México antiguo que ha per-
sistido a través del tiempo (Romero, 2000), y es uno de los elementos que predominan y 
caracterizan a los patios familiares de San Juan Tepulco.  En esta localidad, las familias han 
protegido esta actividad, y aunque no tienen claro el origen de ésta, le adjudican un aporte 
medicinal o terapéutico, en concordancia con lo expuesto por Valdés-Cobos y Cruz- Galicia 
(2013). Además de que la carencia de agua favorece su prevalencia, al haberse secado las 
fuentes de agua, como son los jagüeyes, optaron por cuidar el recurso.

 […] en ese jagüey fíjese, todos iban a lavar allá, todos agarraban agua para lavar, 
ahí tomaban agua los animales, y uno lo iba a traer para la casa, y mi mamá nada 
más le echaba cal, y nada más se asentaba la tierra. El agua salía amarilla, pero de 
que le echaban cal ya salía blanco, y ya con eso se lavaba los trastes, o por ejemplo 
con eso uno se bañaba. Rebeca 39 años.

En este sentido, Romero (2000) en un estudio que hizo bajo un enfoque neoevolu-
cionista, infiere que el temazcal tiene otras funciones que tienen que ver con la agricultura, la 
sexualidad, la medicina y el matrimonio. En concordancia con dicha afirmación, la gente de 
la localidad entra en grupos al temazcal (De la Torre y Gutiérrez, 2016), en muchas ocasiones 
de forma mixta (hombres y mujeres) o la familia completa; incluso, cuando los esposos salen 
a trabajar fuera y regresan cada 8 días, destinan un día en especial para bañarse con la esposa. 
En esta convivencia social, se dan tematizaciones de mayor nivel de confianza que le confiere 
bienestar a la familia o grupo social.

Continuando con lo anterior, el baño en temazcal cumple con ciertas características 
particulares, es decir, no se utiliza en cualquier día de la semana. Se acostumbra a bañarse los 
miércoles y sábados, donde son las mujeres las que calientan el temazcal, la leña que se utiliza 
tiene que ser suficiente para que se caliente adecuadamente, de tal forma que toda la familia 
pueda bañarse, antes de que se enfríe. Por lo regular la mamá entra primero para bañar a los 
niños pequeños, ya que aún no cuentan con la experiencia suficiente para bañarse solos, así 
se evitan daños de quemaduras. Los recién nacidos también se bañan en temazcal, bajo un 
proceso de adaptación donde se va incrementando gradualmente el tiempo de permanencia 
en el temazcal. 

Desde que nacimos nos meten al temazcal, desde chiquitos hasta que ya no este-
mos. María Juana 37 años.

García (2011) refiere que el temazcal trabaja con el calor y cree que limpia la sangre 
y equilibra el cuerpo, es de esta forma que rige un sistema tradicional de salud (De la Torre y 
Gutiérrez, 2016). Lo anterior confirma lo encontrado en el presente estudio, donde las amas 
de casa comentan que bañarse en temazcal evita el estrés, enfermedades de resfriado, tos, 
dolor de cabeza y calentura. Incluso lo utilizan como un castigo cuando los niños son repren-
didos, los hojean con las ramas de la ortiga. El hojeado, consiste en echar agua a las brasas, 
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para que salga el vapor; con las hojas de capulín o de ortiga se empieza a dar golpes suaves 
en todo el cuerpo. El vapor, aunado a la temperatura del temazcal, incrementa el calor en el 
cuerpo, sintiendo una especie de quemadura.

Otro de los aspectos importantes es que las mujeres, después del parto, se dan ba-
ños en temazcal como medida de sanidad. El tratamiento dura tres meses, y se hace con el 
fin de que su recuperación sea más rápida. Mencionan las personas que la inflamación del 
vientre se reduce rápidamente. No obstante, desde que hay clínica en el pueblo, los doctores 
han recomendado dejar de practicar el tratamiento a las mujeres embarazadas, dado que lo 
consideran innecesario e incluso hasta doloroso para las mujeres.

 […] Pero ahora casi ya no, ya se enojan los doctores. Como ya sufrieron y luego 
con la lumbre [refiriéndose a que con el calor la mujer siente más dolor]” “[…] 
Desde chiquitos con sus papás y pos no nos hallamos nada más afuera, o unos ya 
tienen regadera, de por sí buscamos éste lo hacen blocks, como 60 blocks […]” 
“[…] Lo calentamos con leña, basura y si alcanza, unas 12 personas si alcanza, se 
calienta. Después de los dos días que nacen los niños empiezan, terciados y pos así 
que les quedaba… Juliana 54 años.

Discusión

Las mujeres de San Juan Tepulco, son el soporte social para que la lengua madre sigua ha-
blándose entre las generaciones más jóvenes. La forma en que estas mujeres interactúan co-
municativamente con sus hijos en sus primeros años, por ejemplo, al enseñarles sus primeras 
palabras, cantarles canciones de cuna, incluso con sus formas particulares de crianza, son 
hechos fundamentales para que estos infantes refuercen la tradición oral del náhuatl, se están 
cuidando y enriqueciendo su mente, espíritu y capacidad para ser mejor adulto dentro de su 
comunidad y cultura (MC, 2016; García y García, 2019). 

En cuanto a la actividad de la floración a los muertos, esta es una actividad relevante 
para la familia y es una costumbre que se ha mantenido de generación a generación gracias 
al papel de las mujeres, siendo una actividad donde participan todos. Aunque no existe estu-
dios particulares sobre esta actividad en esta área de estudio, se han identificado que, en otras 
expresiones culturales asociadas a la festividad de los muertos en otras áreas del estado de 
Puebla, las mujeres también tienen un papel preponderante (Carreón, 2009).

En cuanto al trabajo familiar, en un área de migración mayormente masculina ha 
provocado que las mujeres queden a cargo de la unidad de producción, haciendo cargo del 
quehacer agrícola, con escasa experiencia, con recursos limitados y subordinada incluso a los 
deseos y peticiones de los migrantes quien desde lejos toman las decisiones de qué y cómo 
se cultivara, lo que hace que estas mujeres desarrollen este tipo de trabajo en total vulnerabi-
lidad y que  por lo tanto tengan que buscar estrategias basadas en la cooperación y solidari-
dad con otras mujeres para llevar a cabo sus cultivos y  la crianza de su ganado de traspatio, 
fenómeno similar a otras localidades en el estado de Puebla (Desiderio y Altamirano, 2018).
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Por último, es importante comprender el papel de la mujer en el uso de temazcal, 
el cual puede ser considerado como algo cotidiano relacionado al cuidado de la salud, sin 
embargo, es parte esencial del funcionamiento del sistema familiar, pero también, del tejido 
social de la localidad. A éste subyacen un bagaje de conocimientos ancestrales. De acuerdo 
con Puga (2022) el temazcal forma parte de la dinámica del autocuidado integral de carácter 
individual y colectiva mediante la cooperación social (Puga et al., 2022).

Conclusiones

Las mujeres de San Juan Tepulco, Acajete, Puebla enfrentan desigualdades estructurales y 
han sido excluidas mayormente de la toma de decisiones en el ámbito familiar y de la locali-
dad y aunque estas condiciones aún persisten, las mujeres demuestran su resiliencia al hacer-
se cargo del quehacer agrícola después de la migración principalmente de hombres, siendo la 
base de la reproducción del tejido social al ser trasmisoras de la lengua y de otras actividades 
como la floración y el uso del temazcal. 
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Capítulo 5. Perspectiva del emprendimiento en estudiantes 
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Resumen

El emprendimiento es una actividad que apareció en los jóvenes debido a la difícil inserción 
en el campo laboral, en esta investigación se buscó tener una perspectiva del emprendimien-
to en jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, así como saber el 
papel de las mujeres en esta actividad, con la intención de proponer y trabajar áreas de opor-
tunidades en miras de fortalecer el emprendimiento en la institución. Se encontró que son 
muy pocos los y las estudiantes que llevan a cabo emprendimiento y que es necesario darles a 
conocer programas que los apoyen e implementar capacitaciones que desarrollen o fortalez-
can las competencias de un emprendedor exitoso.
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Emprendimiento, jóvenes emprendedores, problemáticas, Universidad
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Introducción

Entre las necesidades básicas del humano sin duda alguna está la alimentación, el cuidado 
de la salud, vivienda entre otras, para poder satisfacerlas es necesario que las personas reali-
cen un trabajo que sea remunerado. Coyoy  (2022) señala que el empleo es una variable que 
está estrechamente relacionada al crecimiento económico de un país y que en la medida en 
que la producción aumenta, se generan nuevas oportunidades laborales para quienes buscan 
obtener un ingreso por su trabajo. Pero desafortunadamente la situación del mercado de 
trabajo se encuentra caracterizada por la insuficiente oferta de puestos laborales y la elevada 
demanda por fuentes de empleo (Canales, 2017; Torres, 1974). Hernández (2020) señala que 
la Organización Internacional del Trabajo en el 2019 considera que además del problema de 
desempleo lo es también el empleo de mala calidad; Así mismo la OIT menciona que para ese 
2019 la tasa de desempleo mundial fue de 5.0% equivalente a 172 millones de personas des-
empleadas en el mundo, la tasa de participación laboral femenina fue de 48%, muy inferior 
a la masculina que fue de 75% y señala además la falta de oportunidades de empleo para los 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, notando que los jóvenes tienen menos probabilidades 
de estar empleados que los adultos, siendo su tasa mundial de desempleo de 11.8%  constitu-
yendo un desperdicio del recurso productivo más valioso, la fuerza de trabajo. En el caso de 
México para el 2022 (específicamente en el tercer trimestre del año) la población desocupada 
fue de dos millones de personas con una tasa de desocupación de 3.4 % (INEGI, 2022).

Ante esta situación de falta de oportunidades de empleo en el contexto de la po-
blación joven, la creación de una empresa es un mecanismo que potencializa la inserción al 
mercado laboral a través del autoempleo, y paralelamente representa una vía para la produc-
ción de bienes y servicios innovadores (Paz, 2023; Ramos, 2023; Canales, 2017). El empren-
dimiento según Timmons, Zacharakis, y Spinelli, (2004) significa tomar acciones humanas, 
creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada; es la búsqueda insis-
tente de la oportunidad independientemente de los recursos disponibles o de la carencia de 
estos, que requiere una visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecu-
ción.  La formación y desarrollo en la cultura emprendedora según Hidalgo (2015) supondría 
la incorporación de habilidades y destrezas emprendedoras que les permitirían introducir 
procesos de creación e innovación en el campo empresarial requiriendo de competencias 
básicas, profesionales, ciudadanas y empresariales, dentro del sistema educativo formal y no 
formal y su articulación con el mercado; así entonces la formación emprendedora podría 
beneficiar y mejorar la actual situación.

Es constante  observar estudiantes universitarios creadores de empresas o, en al-
gunos casos, trabajadores en actividades comerciales informales, como apoyo en la empresa 
familiar o laborando de forma independiente; de esta forma logran sus primeras experiencias 
laborales  pero es necesario potenciar el espíritu emprendedor tanto desde el contexto fami-
liar en etapas formativas tempranas y mediante el proceso educativo, generando así  procesos 
orientados a formar al sujeto de forma amplia, con aptitudes para la aplicación de procesos 
organizacionales, con calidad, para insertarse a  la sociedad generadora de organizaciones 
que brindan la posibilidad de  nuevas empresas o negocios orientadas al mejoramiento per-
sonal y a la transformación del entorno y de la sociedad, al mismo tiempo,  dar soluciones a 
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las necesidades humanas presentes en la comunidad,  con un sentido de ética y responsabi-
lidad social y una perspectiva de  desarrollo sostenible (Duran, S. 2015). Por lo tanto, según 
Ramos (2023) y Gutiérrez (2006) la universidad como institución educativa, está también 
obligada a fortalecer, organizar y dirigir al estudiante emprendedor; La Universidad posee la 
misión social de contribuir con el progreso de su entorno, de allí que su participación en el 
desarrollo local y regional de las comunidades en las que está inserta es básicamente un com-
promiso que no puede seguir pospuesto. De tal manera y en miras  de identificar, fortalecer 
y desarrollar las habilidades y características necesarias para el emprendimiento , en esta in-
vestigación se busca conocer si los estudiantes de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
realizan emprendimiento, las dificultades a las  que se enfrentan los y las emprendedoras 
e identificar el papel de las mujeres estudiantes emprendedoras  para proponer y trabajar 
áreas de oportunidades adecuadas a cada situación e incluso por sexo, para que la institución 
pueda orientar y fortalecer el emprendimiento en miras de la mejora de la inserción de sus 
jóvenes egresados en el sistema productivo de la zona y mejora del entorno social del mismo.

Revisión de la Literatura

Botello (2012) en su estudio en México señala que el resultado más relevante de la política 
económica ha sido la estabilidad monetaria, más sin embargo menciona que no se ha tradu-
cido en mejoras en la economía, ni en el crecimiento, ni en el empleo. Además, que el tema 
de desempleo no es privativo de las y los jóvenes, sino que también afecta en mayor o menor 
grado a la población adulta, así como a otros grupos particulares como discapacitados y 
adultos mayores. Sin embargo, los jóvenes como grupo potencial requieren que se les propor-
cionen oportunidades de tener una ocupación productiva, estudiar o trabajar y en el peor de 
los casos estudiar y trabajar. Así, el autor señala que en lo que se refiere a la población juvenil 
los principales retos de la economía mexicana son por un lado, la generación de empleos y 
ocupaciones productivas, así como el mejoramiento de su inserción en el mercado de traba-
jo. De esta manera, se requiere que el objetivo de empleo juvenil tenga una alta prioridad en 
materia de políticas públicas. 

En 1999 se creó el Instituto Mexicano para la Juventud (IMJUVE), esta entidad del 
Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos 
para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación so-
cial. (IMJUVE, 2023), más sin embargo sus programas son poco promocionados en medios 
que los jóvenes consulten cotidianamente, e incluso considerando a nivel mundial que la 
tasa de desempleo de los jóvenes es de 11.8% (OIT, 2019), implica la necesidad de mayores 
esfuerzos y donde el emprendimiento toma relevancia.

Canales (et. al., 2017) señala que la situación ideal del emprendimiento en los jó-
venes mexicanos se deduce a que la actividad emprendedora emerge como una forma de 
sobrevivencia más que una manera de explotar el entorno para los negocios, la motivación 
personal y las capacidades físicas e intelectuales. En congruencia con esto en 2023 en el es-
tudio de Loor se señala que en la formación del emprendedor es vital que el estudiante esté 
predispuesto a asumir el proceso de formación como emprendedor, que lo convierta en un 
reto personal, que se empodere y que lo vea como una oportunidad de transformarse, pues 
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el ser emprendedor se ha convertido en un indicador que incrementa el potencial inclusivo 
de la persona en el mercado laboral y que es necesario la revisión de las estrategias y métodos 
empleados en el proceso de formación, donde además de las actividades curriculares, se rea-
licen actividades extracurriculares enfocadas al desarrollo local; donde la Universidad toma 
un papel importante.

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez es una institución pública que actual-
mente cuenta con una matrícula de 5300 estudiantes inscritos en los distintos programas 
educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingenierías; se encuentra dentro del 
Municipio de Nicolas Romero en el Estado de México, esta localidad para el 2020 se le repor-
tó un 43.4% de la población que se encontraba en situación de pobreza moderada y 7.99% 
en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 
19.1%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 12.2% asimismo las princi-
pales carencias sociales de Nicolás Romero en 2020 fueron por acceso a la seguridad social, 
carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación situa-
ciones que impactan en el rendimiento académico de los estudiantes, así como la falta de 
oportunidades en la inserción laboral (DATA México, 2023). Lo mencionado anteriormente 
determina que los jóvenes busquen alguna fuente de ingresos o decidan emprender para ob-
tener recursos, mismos que van a satisfacer sus necesidades familiares y personales.

Metodología

Este estudio se realizó con un enfoque cualitativo como vía de investigar sin mediciones 
numéricas y obteniendo datos descriptivos cuyo alcance es  el de entender las variables que 
intervienen sobre la hipótesis planteada en esta investigación mediante el uso de la encuesta  
como método de recogida de datos; con respecto a la validez  de la investigación se realizó 
Triangulación de los resultados cuyo objetivo es provocar el intercambio de pareceres, to-
mando en cuenta  las diferentes perspectivas de los investigadores  que integran dicho trabajo 
buscando interpretar  los acontecimientos que se han desarrollado en el lugar de estudio e 
incluso con el entorno del lugar, donde la confrontación de los resultados concede un valor 
de primer orden en el análisis reflexivo colectivo y el análisis de los resultados en la investiga-
ción cualitativa se produjo en procesos de colaboración y contraste (Cortés e Iglesias, 2004). 
La encuesta aplicada se presenta en la Tabla 5.1  donde las preguntas buscaron obtener infor-
mación del estudiante tanto de su  ámbito social, económico y relativo al emprendimiento, 
esta encuesta fue de forma virtual.

Con respecto a la muestra, la intención de esta investigación cualitativa fue tener 
elementos participantes que estuvieran dispuestos a dar información al investigador y en-
trando en un  diseño de muestreo no probabilístico y especial muestreo por conveniencia ba-
sándonos en lo señalado por  Martín-Crespo, M. y Salamanca, A. (2007)  en el que se utilizó 
una muestra de voluntarios que  han sido o son emprendedores(ras) y que fueran estudiantes 
activos en algún programa educativo que ofrece la Universidad  y en cualquier cuatrimestre, 
teniendo una muestra de  n= 350. Los resultados fueron representados mediante gráficos 
descriptivos y por un análisis cualitativo de estos.
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Tabla 5.1
Encuesta aplicada por medio electrónico a estudiantes activos e 

inscritos a cualquier programa educativo de la UTFV.

Objetivo: Conocer cuántos alumnos de la  UTFV son emprendedores 
e identificar áreas de oportunidad para fortalecer sus habilidades en 
cuanto al manejo de su negocio.
Nombre:
Edad: 
Sexo:
Número telefónico:
Correo electrónico:
Estado Civil
a) Soltero (a)
b) Casado (a)
c) Unión libre
d) Otro
1.- ¿Tienes hijos?
a) Si
b) No
2.- ¿Qué carrera estudias actualmente?
3.- ¿Qué cuatrimestres cursas?
4.- ¿Sabes el significado de emprendedor?
a) Si
b) No
5.- ¿Qué significa para ti ser emprendedor?
6.- ¿En alguna ocasión has intentado emprender un negocio propio?
a) Si
b) No
7.- ¿Actualmente cuentas con algún tipo de negocio?
a) Si
b) No
8.- Menciona el giro comercial de tu negocio (vestimenta, de consumo, 
calzado, belleza, salud, etc.)
9.- ¿Cuánto tiempo llevas con el negocio?
a) 0 a 6 meses
b )6 meses a 1 año
c) 2 o más años
10.- ¿Te ha sido difícil emprender?
a) Si
b) No
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11.- Menciona las razones por las que sí y porque no
12.- ¿Cuáles consideras que son los beneficios de ser emprendedor?
13.- ¿Has recibido alguna capacitación para fortalecer tus habilidades 
de emprendedor?
a) Si
b) No
14.-Menciona el tipo de capacitación que has recibido. (En caso de 
responder No, escriba ninguna)
15.- ¿Te gustaría tomar alguna capacitación?
a) Si
b) No
16.-De los siguientes temas
¿Cuál te gustaría tomar como capacitación?
a) Capacitación en Administración
b) Capacitación en Mercadotecnia
c) Capacitación en Marketing Digital
d) Capacitación en Contabilidad
e) Capacitación en logística y Distribución
f) Capacitación en Computación
g) Otra

Nota. La respuesta de esta encuesta fue voluntaria y con las preguntas 
realizadas se buscó conocer la situación de los  y las jóvenes emprendedores 

de la UTFV y las particularidades que obstaculizan  el emprendimiento.

Resultados

Se obtuvieron 350 respuestas de estudiantes que son o han sido emprendedores (as) de la Uni-
versidad Tecnológica Fidel Velázquez, representando un porcentaje muy bajo de la matrícula 
que tiene registrada la universidad correspondiendo a solo el 6.6%. Las edades de los y las estu-
diantes encuestados se muestran en el figura 1; del total de nuestra muestra el 22.3% tienen la 
edad de 20 años, seguidos por los de 21 (18.3%) y 18 años (18.6%) es decir los estudiantes más 
jóvenes son los que son o han sido emprendedores y de estos el 72% corresponde a mujeres. 
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Figura 5.1
 Edades de los y las estudiantes de la UTFV  encuestados.

 

Con respecto al sexo de los participantes que respondieron la encuesta se observa 
que el 71.3% fueron mujeres y el restante 28.7% hombres. Sobresaliendo que el emprendi-
miento es de mayor interés en las mujeres estudiantes de la UTFV. Sobre su situación civil 
el 97.1% es soltero (a), en unión libre está un 2% de los encuestados mientras que un 0.9% 
cuenta con un vínculo matrimonial y del total de la muestra el 95.4 % no tiene hijos (as). 

Respecto a las carreras que estudian, la población encuestada  determinó según la 
muestra obtenida que; el 46.7% se encuentra en la Licenciatura en Enfermería (es el porcen-
taje más alto de la encuesta) le sigue la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercado-
tecnia con un 14.9%, el TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia con un 10.9%, 
la Licenciatura en Contaduría ocupa el 4to lugar con un porcentaje del 7.2%, Ingeniería en 
Tecnología Ambiental con el 5.2%, TSU en Nanotecnología área Materiales con un 4%, TSU 
en Logística área Transporte Terrestre con 3.7%, la Licenciatura en terapia Física y Rehabi-
litación  con 2.9%, Ingeniería en Nanotecnología  1.7% al igual que TSU en Química área 
Ambiental, mientras que del TSU en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible 
respondió un 0.6% y finalmente TSU en Contaduría con 0.3%.(Figura 5.2).

Figura 5.2
Programas educativos que cursan los y las estudiantes de la UTFV  encuestados.
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En lo que corresponde al cuatrimestre 45.7% de los encuestados son del 3er cuatri-
mestre formando parte del nivel Técnico superior universitario lo que es r5eferen te a la edad 
de los jóvenes que respondieron.

Con respecto a si los y las estudiantes saben lo que es ser emprendedor, el 18.3% 
desconoce el término y en cuanto a los que están familiarizados señalan que ser emprende-
dor es tener un negocio propio; El 66.8% indica no haber tenido negocio propio y 33.2% de la 
muestra menciona que si lo ha intentado y en los que han realizado “emprendimiento” el giro 
de su negocio o la mayoría está dentro de la categoría de consumo, siguiendo el giro de be-
lleza y el de servicio de salud, también señalaron la categoría de servicios de entretenimiento 
y tecnología. En lo que corresponde al tiempo que llevan con su negocio los resultados nos 
señalan que de los porcentajes obtenidos el 61.3% indica que su modelo de negocio tiene de 
0 a 6 meses, el 21% manifestó que lleva de 6 meses a 1 año mientras que el 17.6% indica que 
lleva 2 o más años con actividades comerciales.

En lo que concierne a si consideran les ha sido difícil emprender de nuestro total de 
la muestra aplicada el 64.8% de los emprendedores(as) señaló que si siendo este la mayoría 
mujeres, el restante 35.2% contestó que no le resultó difícil realizar este proceso. Las razones 
por las  que consideran difícil el emprendimiento son por la falta de capital, la experiencia 
que solicita el negocio, la competencia que cada día es más significativa con los productos y 
el servicio que ofrecen sin dejar de resaltar que a su vez les hace falta el uso de herramientas 
tecnológicas y administrativas que pueden hacer que su giro comercial tenga mayor atrac-
ción de clientes mismo que se refleja en las ganancias obtenidas, así como  el combinar estu-
diar con trabajar ya que señalan el dinero en sus familias no es suficiente para sus estudios, 
misma causa por la cual han emprendido un negocio y el tiempo para varias actividades. De 
los pocos estudiantes que contestaron que no les ha sido difícil emprender argumentan que 
conocen muy bien el negocio, que tuvieron el recurso para invertir y que como su producto 
es de alta demanda siempre cuentan con clientes. De esta forma podemos indicar que se debe 
prestar atención en fortalecer y reforzar temas de emprendimiento tanto en las carreras que 
cursan los estudiantes en la Universidad, así como en los contenidos que tienen los planes de 
estudio y que significativamente resaltan en algunos casos en el buen manejo y conocimiento 
de su negocio.  

En lo que respecta a si consideran que hay beneficios al ser emprendedor los estu-
diantes dueños de algún negocio contestaron que los beneficios de ser emprendedor son que 
pueden ser su propio jefe, que la mayoría de las ganancias son para ellos y son seguras, que no 
dependen de nadie y que crecen en todos los aspectos. De manera considerable comentaron 
que trabajan a su propio ritmo al igual que aprenden a administrar sus finanzas mismas que 
les pueden resolver problemas a futuro ya que los tiempos cambian de manera considerable 
y que los clientes en algún momento se pueden comportar de manera distinta a la habitual. 

En cuanto al tipo de capacitación que han recibido los emprendedores al dirigir su 
negocio el 85.1% menciona que no han tenido alguna, mientras que el 14.9% contestó haber 
tomado capacitación en los siguientes temas: curso de administración, cómo realizar el em-
prendimiento, administración y capital y habilidades blandas.
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De los (las) encuestados (as) el 56.9% está interesado en recibir algún tipo de ca-
pacitación para su negocio, el 32.3% contestó que tal vez le interese capacitarse y el 10.8% 
indicó que no le gustaría tomar capacitación alguna; en cuanto a los temas de capacitación 
señalaron los siguientes (Figura 5.3):

Figura 5.3 
Capacitación que consideran necesaria los y las emprendedoras 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

Discusión

Se obtuvieron 350 respuestas de la encuesta aplicada, lo cual es una baja participación con 
respecto a la matrícula total de la universidad, por lo que se considera la existencia de apatía 
por parte de los estudiantes sobre el tema de emprendimiento, lo cual puede ser debido a 
que desconocen los beneficios y porque el modelo educativo de la institución en TSU e In-
genierías en su mayoría está orientado en la inserción del estudiante ya como egresado en el 
ámbito laboral. De los estudiantes que participaron en la encuesta  sus edades están entre 19 
y 21 años y hubo mayor participación por parte de las mujeres y en especial del programa 
educativo de  Licenciatura en Enfermería,  como se verá adelante los negocios emprendidos 
por las estudiantes de la UTFV son del área comercial y de servicios coincidiendo con lo que 
señala Huamán et al. (2022) demostraron que los emprendimientos femeninos están mayor-
mente enfocados en áreas comerciales y servicios con empresas más pequeñas y los empren-
dimientos están más enfocados en las necesidades que en las oportunidades.

Los y las estudiantes consideran que ser emprendedor es tener un negocio propio y 
los que ya son emprendedores lo visualizan como la capacidad de llevar al mundo real ideas 
o innovaciones creadas para algún producto o servicio que cubre necesidades del mercado 
en las que pueden ser sus propios jefes y en algunas ocasiones administrar sus tiempos, así 
como obtener ganancias que serán administradas de manera equitativa para sus gastos perso-
nales, académicos y /o familiares. También comentan que el emprender les lleva muchas más 
responsabilidades pues les orilla a exigirse más en la parte administrativa pues en la mayoría 
de los casos son ellos quienes toman todas las decisiones importantes para el buen funcio-
namiento del negocio. Esta visualización del emprendimiento  comparado con lo señalado 
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por Hernández y Arano (2015) donde señala que: el emprender es la habilidad con la que 
cuentan las personas, que son capaces de proyectar ideas innovadoras y hacerlas posibles con 
sus actos, la cultura emprendedora está ligada con la innovación, por lo que conlleva a crear o 
transformar un producto o servicio en algo más atractivo y con mayores ventajas de compe-
titividad, aunque también la cultura emprendedora no solo se basa en el crear o innovar, sino 
también en planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos; evidenciándose 
que los y las  estudiantes que respondieron la encuesta tienen la idea de que es emprender.

En cuanto a los tiempos que llevan con sus negocios los y las emprendedores (as) 
van desde los 6 meses hasta los 2 años, esto seguramente está relacionado con las edades de 
estos (as) jóvenes; con respecto a los giros de los negocios están belleza, servicio de salud, ser-
vicios de entretenimiento y tecnología; las mujeres tienen mayor participación en los sectores 
de comercio y servicios debido a que el capital  con el que cuentan es limitado y las  diversas 
actividades  con las  que tienen que combinar el emprendimiento como son  la escuela, la 
familia  (de las encuestadas que son emprendedoras 8, tienen hijos), el tener que trabajar  ya 
que debido a la situación económica que prevalece en la zona no hay suficiente dinero en las 
familias,  lo que causa que no puedan ingresar en otras categorías como sector industrial, 
esta problemática incluso ya ha sido señalada por otros autores como Saavedra y Camarena 
(2015) que considera  incluso  que las empresas comerciales son mucho menos rentables y de 
esto el tiempo de vida de sus negocios, aunado a la experiencia que solicita el negocio, falta 
el uso de herramientas tecnológicas y administrativas, que en caso de  tenerlas  pueden hacer 
que su giro comercial tenga mayor atracción de clientes reflejándose en las ganancias. 

Con respecto a las necesidades de capacitación los y las emprendedores (as) señalan 
les gustaría que fueran sobre Marketing Digital, Mercadotecnia, Administración, Contabili-
dad, Logística y Distribución, Computación y Mecatrónica considerando que adolecen de 
ciertos conocimientos y habilidades sobre todos emprendedores (as) de programas educa-
tivos distintos a los de Desarrollo de Negocios en el área de Mercadotecnia, mostrando que 
las Universidades juegan un papel importante requiriendo que  la formación universitaria 
incluya cursos para emprendedores que fortalezcan o generen competencias y sea vinculada 
con el emprendimiento, así como los los entes gubernamentales deben fomentar la creación 
de modelos de enseñanza y desarrollo de las capacidades innovadoras y creadoras, así como 
espacios para el desarrollo de destrezas dentro de las instituciones educativas, que permitan 
el mejoramiento de las condiciones físicas, intelectuales y mentales de los estudiantes según 
los señala Davila (2022) que contribuyan a lograr emprendedores exitosos y con empresas 
exitosas y duraderas. Ante la falta de capital e incluso de capacitación es importante señalar 
que en México existen instituciones que brindan apoyo a los jóvenes emprendedores  donde 
podrían ellos obtener apoyos económicos para sus empresas, ejemplos de estos a nivel na-
cional son el Instituto Mexicano para la Juventud (IMJUVE) con el Programa Rumbo Joven 
Emprendimiento Social el cual ofrece becas, capacitaciones sobre estrategia de comercializa-
ción y desarrollo productivo; otro ejemplo La Alianza Estratégica de Startup México y Plug 
Cambridge que proveen a emprendedores mexicanos jóvenes y talentosos un espacio para 
explorar oportunidades de desarrollo  o consolidación de proyectos en materia de emprendi-
miento social e innovación; a nivel Estado de México  por ejemplo el Consejo Mexiquense  de 
Ciencia y Tecnología  Comecyt a través de su programa “Jóvenes emprendedores” en el cuál 

https://releg.redesla.la/


Toledo y Martínez (2023) 62

Perspectiva del emprendimiento en estudiantes de la ...

otorga apoyo económico para la implementación y desarrollo de micro y pequeñas empre-
sas innovadoras creadas por jóvenes emprendedores mexiquenses; a nivel local instituciones 
como la Fundación Carlos Quinto ofrece programas  de  apoyo a jóvenes emprendedores  e 
innovadores, teniendo como áreas de oportunidad el fortalecer el nexo entre estas institucio-
nes y las Universidades y con los (as) estudiantes para mantenerlos informados y orientarlos 
en los procesos de participación, lo cual es ya considerado como  determinante en el empren-
dimiento según Nacasa (2023), otra área de oportunidad es la creación y fortalecimiento de 
incubadora de empresas la cuál a refuerce la relación entre la intención de emprendimiento 
y el apoyo para emprender de negocios (Saavedra 2021). Siguiendo en el mismo orden consi-
deramos es necesario que la UTFV realice adecuaciones en los programas o cursos de capa-
citación específicos en el tema de emprendimiento que motiven y fortalezcan las habilidades 
necesarias, así como un centro de emprendimiento que en  el caso de las estudiantes empren-
dedoras que, de acuerdo con este estudio, es el grupo más activo en el tema- sean apoyadas 
en necesidades específicas y en particular en el tema de mujeres emprendedoras con hijos; es 
importante señalar que actualmente la UTFV  cuenta un espacio denominado Universidad 
Rosa donde las jóvenes estudiantes pueden incluso tener a sus hijos (as) en son zonas seguras  
y con atención adecuada mientras estudian, el cuál podría apresurarse  a estas oportunidades 
de mejora señaladas. 

Conclusiones

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez los (as) estudiantes que realizan emprendi-
miento es bajo y dentro de éstos las mujeres son las que sobresalen con 72%, entre las di-
ficultades que señalan para ser emprendedor son la falta de capital para invertir, falta de 
capacitación, tiempo para dedicarlo a la escuela, la familia (esto en el caso de las jóvenes que 
ya tiene hijos) y en algunos casos el que además tienen que trabajar para pagar su escuela y 
gastos. De acuerdo con los resultados encontrados se considera como áreas de oportunidad 
en la institución la capacitación, dar eficiente divulgación de los programas de apoyo que 
ofrecen instituciones externas, así como facilitar los procesos para la participación. Asimis-
mo, las Universidades deben diseñar estrategias para incentivar el emprendimiento y el ejer-
cicio adecuado de este para lograr jóvenes emprendedores exitosos que ayuden a mejorar la 
situación económica de sus familias y su entorno y más en localidades donde la posibilidad 
de inserción laboral y pobreza son precarios como lo es  el municipio de Nicolas Romero. 
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Capítulo 6. La actitud de estudiantes universitarios ante cambios 
en el proceso enseñanza-aprendizaje ocasionados por la pandemia 
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Resumen

La situación vivida por los estudiantes universitarios en la pandemia de COVID-19, ha im-
plicado cambios en su proceso de enseñanza-aprendizaje, la percepción de estos cambios 
influye en su toma de decisiones; por lo que el objetivo de esta investigación es analizar desde 
la perspectiva de género, la percepción respecto a la actitud ante estos cambios. La investi-
gación es de tipo cuantitativa exploratoria, transversal y no experimental con un enfoque 
descriptivo. La información se obtiene a partir de un cuestionario de 24 ítems y el análisis 
estadístico se realiza con el software jamovi. Se concluye, que, desde la perspectiva de género, 
existe diferencia en la percepción de la actitud que tienen los estudiantes universitarios.
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Introducción

La alerta sobre peligros potenciales en caso de la ocurrencia de virus, presentada en el infor-
me “Un mundo en peligro” en septiembre del 2019 por la Junta de Vigilancia Mundial de la 
Preparación (Global Preparedness Monitoring Board), convocada por el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que “el mundo no estaba preparado para 
una pandemia provocada por un patógeno de un virus respiratorio propagado por el aire” y 
sus posibles impactos en la seguridad nacional, la economía y los sistemas de salud.  A finales 
del mismo año, se notificó oficialmente a la OMS la aparición del brote de SARS- CoV -2 en 
la ciudad de Wuhan y en enero del 2020 la OMS informó que este brote representaba una 
emergencia de salud pública a nivel mundial, hasta un año después en marzo del 2021 y debi-
do al alarmante nivel de propagación y la gravedad de los mismos la OMS determinó que este 
evento se podía caracterizar como una pandemia (Enríquez y Saénz, 2021). En mayo de 2023 
la OMS declara el fin de la emergencia por pandemia a nivel mundial (esto no significa que la 
enfermedad haya sido erradicada) y que los países pasen del modo de emergencia al manejo 
y control de la COVID-19 como el caso de otras enfermedades infecciosas (Organización de 
las Naciones Unidas [ONU], 2023a).

Además de las pérdidas humanas, al presentarse 676 609 955 casos con un total de 
6 881 955 muertes (Johns Hopkins University & Medicine [JHU], 2023), la forma de vida de 
la población a nivel mundial se vio afectada en diferentes niveles y aspectos desde la econo-
mía, trabajo, transporte, costumbres, tradiciones y educación escolarizada, que tuvieron que 
modificarse para adaptarse a las medidas de seguridad dictadas por centros de trabajo, insti-
tuciones y organismos de salud. En el caso del sistema educativo público en todos los niveles, 
la pandemia se afrontó con numerosas limitaciones, trasladando actividades presenciales a 
en línea, con falta de infraestructura y equipos, carencias económicas de estudiantes y profe-
sores; inexperiencia en el manejo de tecnologías y una adaptación forzada de contenidos, que 
impactaron de manera negativa en la educación. La adaptación a un nuevo ritmo de trabajo 
y actividades, por parte de alumnos, profesores y directivos, tuvieron un impacto negativo en 
la salud física y mental de las personas. Las desigualdades en los hogares, tuvieron un reflejo 
y diversos impactos en la población estudiantil; altas cargas de tareas, jornadas de trabajo en 
casa, escuela e incluso laboral, pérdidas de familiares o ingresos económicos, enfermedad, 
carencias económicas o de equipos de cómputo, desconocimiento de las tecnologías online, 
estados de reclusión y la falta de contacto social, impactaron de diferentes maneras y niveles 
en los estudiantes (Ortega et al., 2021).

Aunado a ello, los roles tradicionales en los hogares, particularmente en México, 
distinguidos entre hombres y mujeres tienen un componente negativo extra en las estudian-
tes femeninas. Además de atender las tareas escolares, las estudiantes se vieron obligadas a 
cubrir diferentes actividades del hogar; como el cuidado de los enfermos y niños menores, 
preparación de alimentos, limpieza y colaboración con trabajo remunerado. A pesar de que 
la igualdad de género se considera uno de los derechos humanos fundamentales y que se han 
alcanzado algunos avances; aún existen diferentes formas, actividades e incluso las normas 
sociales y leyes siguen siendo discriminatorias. Los efectos de la pandemia pudieran llegar a 



67

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

revertir los logros alcanzados en materia de igualdad de género y equidad, e incluso agravar 
las desigualdades existentes (ONU, 2023b).

Por lo anterior, en esta investigación se realizó un análisis desde la perspectiva de 
género, de la percepción que tienen los estudiantes de la División de Tecnología Ambiental 
de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), respecto a la actitud ante los cambios 
generados en el proceso enseñanza – aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19, con la 
finalidad de aportar al conocimiento y entendimiento de los impactos de la pandemia en el 
sector educativo, particularmente en estudiantes de nivel universitario.

Revisión de la Literatura

Desde la aparición de la pandemia, entre los diversos retos a enfrentar, se incluyó el campo 
educativo, ya que una de las principales estrategias sanitarias fue la implementación de clases 
a distancia, lo cual implicó la adaptación de la comunidad educativa considerando nuevos 
requisitos técnicos y pedagógicos. Sin embargo, las desigualdades sociales del acceso tanto a 
dispositivos como a conexión a internet, a tener un espacio de estudio adecuado en la casa 
o incluso un entorno seguro (ya que la pandemia también agravó las dinámicas familiares 
violentas), las diferencias entre los usuarios para el manejo de la tecnología y sus aptitu-
des de adaptación para enfrentar estos cambios, exponen a los estudiantes a la frustración 
y preocupación y con ello, ansiedad y estrés, ya que se pueden sobrepasar sus capacidades 
para el aprendizaje en línea y afectar tanto su desempeño académico como su salud mental. 
Además, si en estas condicionantes se consideran los roles de género, es posible que estas va-
riables puedan ser un factor de aumento de las desigualdades sociales asociadas a las brechas 
educativas (Castillo et al., 2021; Infante et al., 2021; Ortega et al., 2021; Regueyra et al., 2021; 
Rodríguez y Sandoval, 2017 y Rosario et al., 2020).

En estudios previos a la pandemia, algunos autores que compararon el nivel de 
ansiedad por género ante el aprendizaje en línea, no encontraron diferencias significativas 
(Marimuthu et al., 2013; Yukselturk et al., 2016), sin embargo, esta situación en el contexto 
de emergencia sanitaria puede tener alguna interacción. Algunos estudios mostraron que 
la ansiedad al aprendizaje no es una variable ajena a la salud mental de los estudiantes y 
aumenta cuando hay una disposición actitudinal negativa hacia el aprendizaje en línea, por 
problemas de vulnerabilidad o deterioro en la salud mental y un entorno inadecuado; en 
cuanto a conectividad, ruido, espacio, ambiente familiar, tecnología, conexión, entre otros 
factores. La actitud con la que se afronta el aprendizaje en línea es clave para disminuir la 
ansiedad, ya que a diferencia de los factores del contexto del estudiante (socioeconómico y de 
habilidades tecnológicas), el fortalecer la actitud de los estudiantes puede promoverse desde 
las políticas universitarias y las acciones de los docentes. Es necesario considerar también 
que la incertidumbre respecto al futuro y la crisis socioeconómica, son catalizadores de esta 
nueva “ansiedad académica”, definida como “Un proceso sesgado de la información en el que 
se exageran las situaciones amenazantes en el entorno estudiantil (evaluaciones, tareas o cla-
ses) y se subestiman las propias capacidades para afrontarlas, generando aversión y rechazo 
frente al aprendizaje”. Además, se sugiere que el género femenino se sitúa en una condición 
de mayor fragilidad, temor y tasa de estrés postraumático frente a los efectos de la pande-
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mia, potenciando las brechas preexistentes de aprovechamiento tecnológico y que todas estas 
variables prolongan las desigualdades sociales asociadas a las brechas educativas (Broche et 
al., 2020; Castillo et al., 2021; Fitzpatrick et al., 2020; Lloyd, 2020; Liu et al., 2020; Mercado y 
Botero, 2022 y Özdin y Bayrak 2020).

Metodología

La investigación fue de tipo cuantitativa exploratoria, transversal y no experimental, dado 
que mostró los resultados de las condiciones propias del momento en el que se obtuvo la in-
formación, con un enfoque descriptivo; ya que se encarga de realizar una descripción de los 
datos obtenidos (Hernández y Mendoza, 2018).

El objetivo principal de esta investigación era analizar y describir desde la perspec-
tiva de género, la percepción que tienen estudiantes universitarios de la División Ambiental, 
respecto a la actitud ante los cambios generados en el proceso enseñanza – aprendizaje de-
bido a la pandemia de COVID-19, por lo que se pretende comprobar la siguiente hipótesis:

Hi: Desde la perspectiva de género; existen diferencias en la percepción de la acti-
tud de los estudiantes universitarios a la adaptación por la pandemia COVID-19 en el proce-
so enseñanza – aprendizaje, las consecuencias y el uso de la tecnología.

Las características consideradas en la variable actitud se muestran en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1
Definición conceptual y de operación de la variable

Variable Definición Conceptual Definición Operacional
Actitud Un estado mental y neuroló-

gico de diligencia, organizado 
a través de la experiencia, que 
ejerce una influencia directa 
y dinámica sobre la respuesta 
del individuo respecto de todos 
los objetos o situaciones con 
las que está relacionado (Laca, 
2005). 

Escala tipo Likert 5 puntos con 
24 ítems
1. Completamente positiva
2. Positiva
3. Entre positiva y negativa
4. Negativa
5. Completamente negativa

Se decidió aplicar el instrumento al 100% de los estudiantes universitarios que se 
encontraran inscritos en un programa educativo impartido en la División Ambiental de la 
UTEQ.

El instrumento fue un cuestionario que constó de cuatro secciones y 24 ítems. La 
primera sección fueron preguntas demográficas de escala nominal (edad, género, programa 
educativo, periodo de estudio, etc.), las siguientes secciones incluyeron ítems relacionados 
con la percepción de la actitud de los universitarios, hacia los cambios ocasionados en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje por la pandemia COVID-19. La segunda sección, tuvo cuatro 
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ítems relacionados con el uso de la tecnología en la virtualidad de las actividades académicas 
(T). En la tercera sección, se diseñaron 10 ítems de escala ordinal, referentes a los cambios en 
el proceso enseñanza-aprendizaje (A). La última sección, se constituyó por 10 ítems relacio-
nados con las consecuencias de las reacciones y emociones de los estudiantes universitarios 
(C) durante la pandemia. 

La aplicación del cuestionario se realizó a través de un formulario Google, y para 
el análisis estadístico de la información se utilizó el software jamovi; siendo este, una hoja de 
cálculo avanzada que permite la realización de cálculos estadísticos complejos, que incluye 
herramientas para realizar la mayoría de las pruebas estadísticas más clásicas en ciencias so-
ciales (Universitat Oberta de Catalunya, 2023).

Dos características importantes del instrumento son la confiabilidad y la validez. La 
confiabilidad, entendida como la precisión en la medida de una característica o un atributo, 
se puede calcular de diferentes maneras, en todas ellas se aplican fórmulas que producen 
coeficientes de confiabilidad (Hernández y Mendoza, 2018). El coeficiente α de Cronbach es 
uno de los habitualmente referenciados, y se puede utilizar en variables de escala (Rodríguez 
y Reguant, 2020). 

Rodríguez y Reguant (2020) así como Oviedo y Campo (2005), señalan que el cri-
terio es que un valor del α de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia 
interna para una escala unidimensional. El α de Cronbach aparece así, frecuentemente en la 
literatura, como una forma sencilla y confiable para la validación del constructo de una escala 
y como una medida que cuantifica la correlación existente entre los ítems que componen ésta 
(González y Pazmino, 2015).

Resultados

La aplicación del cuestionario se realizó a 328 estudiantes universitarios, de los cuales 213 
son mujeres y 115 son hombres, con una edad promedio de 22 años. Del total de los estu-
diantes universitarios; 150 son estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU), 162 de 
Ingeniería y 16 de maestría. El 64% viven en el municipio de Querétaro, 25% en otro muni-
cipio del estado de Querétaro y 11% fuera del estado de Querétaro.

Se analizó la confiabilidad del instrumento de medición, lo cual se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Es el grado 
en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes (Hernández y Men-
doza, 2018). En esta investigación, se obtuvieron valores del α de Cronbach para la muestra 
total de 0.889 y para los factores entre 0.793 al 0.921. La Tabla 6.2, muestra el α de Cronbach 
y el ω Mc Donald´s para los casos mencionados.
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Tabla 6.2
Estadísticas de confiabilidad de la muestra y de los factores.

α de Cronbach ω de McDonald
Muestra 0.889 0.891
Factor 1: Tecnologías (T) 0.921 0.923
Factor 2: Aprendizaje (A) 0.821 0.822
Factor 3: Consecuencias (C) 0.793 0.798

Con base en lo citado por Ventura y Caycho (2017), el coeficiente α de Cronbach 
presenta el inconveniente de trabajar con variables continuas, algo que en ciencias sociales no 
ocurre, lo cual minusvalora la confiabilidad, además de estar influido por el error muestral. 
No obstante, una de sus principales ventajas, es que sólo necesita una aplicación de la prueba 
para su cálculo. El coeficiente ω Mc Donald´s, a diferencia del coeficiente α de Cronbach 
trabaja con las cargas factoriales, que son la suma ponderada de las variables estandarizadas, 
transformación que hace más estable los cálculos y refleja el verdadero nivel de fiabilidad. En 
segundo lugar, no depende del número de ítems. En esta investigación, se obtuvieron valores 
de ω Mc Donald´s que varían en la milésima cifra con respecto al α de Cronbach calculado 
para la muestra total y los factores (véase la Tabla 6.2).

Los datos obtenidos se analizan con jamovi, que es una hoja de cálculo de tercera ge-
neración gratuita, que permite realizar cálculos estadísticos complejos e incluye herramientas 
para realizar la mayoría de las pruebas estadísticas más clásicas en ciencias sociales, como; ope-
raciones de filtrado, selección y combinación (Fox y Weisberg, 2020; Navarro y Foxcroft, 2022;  
R Core Team, 2021 y Revelle, 2019, Roseel et al., 2018 y The jamovi Project, 2022).

La Figura 6.1, muestra la correlación de Pearson entre los factores; observándose 
que la mayor correlación fue entre los cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje (A) y 
las consecuencias de las reacciones y emociones de los estudiantes universitarios (C). Siendo 
la menor correlación de Pearson entre el proceso enseñanza-aprendizaje (A) y el uso de la 
tecnología en la virtualidad de las actividades académicas (T).

 Figura 6.1
Marca de calor de correlación. 
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Se calculó el análisis factorial confirmatorio, como se observa en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3
Análisis factorial confirmatorio

Factor Indicador Estimador EE Z p
Factor 1:  
Tecnologías (T)

T1 No dominabas las herra-
mientas tecnológicas que se 
necesitaban para resolver las 
actividades

0.566 0.0653 8.66 <.001

T2 Te preocupó la falta de 
equipo de cómputo en tu casa 
para realizar tus actividades

1.293 0.0675 19.17 <.001

T3 Te preocupó la falta de ac-
ceso a Internet en tu domicilio 
para atender tus actividades

1.274 0.0696 18.30 <.001

T4 No dominabas las tecnolo-
gías necesarias para continuar 
bien el proceso

0.659 0.0680 9.69 <.001

Factor 2:  
Aprendizaje (A)

A1 Percibiste un aumento del 
trabajo para el estudiante (ta-
reas, trabajos, actividades, etc.)

0.466 0.0651 7.15 <.001

A2 Tu aprendizaje se redujo 0.809 0.0632 12.81 <.001
A3 El material de consulta que 
compartían los profesores era 
demasiado

0.606 0.0619 9.79 <.001

A4 Se volvió monótono el 
proceso de aprendizaje

0.691 0.0614 11.26 <.001

A5 Te enfocaste en hacer 
tareas y no en aprender

0.772 0.0621 12.42 <.001

A6 Estabas convencido de que 
no sería lo mismo sin la inte-
racción con el profesor

0.743 0.0664 11.18 <.001

A7 Fue difícil adaptarte a la 
forma de trabajo

0.985 0.0632 15.60 <.001

A8 Fue complicado entender 
lo que explicaban los maestros

1.109 0.0571 19.41 <.001

A9 Resultó difícil entender 
las actividades que pedían los 
maestros

1.052 0.0568 18.53 <.001

A10 Te angustiaba o agobiaba 
la nueva forma de trabajo

1.035 0.0648 15.97 <.001
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Factor 3: 
Consecuencias 
(C)

C1 Tus calificaciones bajaron 0.544 0.0666 8.18 <.001

C2 Te preocupaste por la po-
sibilidad de perder el cuatri-
mestre

0.760 0.0758 10.04 <.001

C3 Te preocupó la posibilidad 
de aprender menos

0.880 0.0684 12.87 <.001

C4 Te deprimía no estar yendo 
a clases presenciales

0.940 0.0692 13.58 <.001

C5 Estuviste a punto de aban-
donar la carrera

0.868 0.0796 10.91 <.001

C6 Te preocupó el gasto eco-
nómico de trabajar desde casa

0.755 0.0730 10.35 <.001

C7 El ambiente en tu casa no 
era el ideal para el aprendizaje

0.754 0.0729 10.35 <.001

C8 Percibiste un aumento del 
trabajo para el estudiante (ta-
reas, trabajos, actividades, etc.)

0.448 0.0665 6.73 <.001

C9 Fue difícil trabajar en 
equipo

0.718 0.0702 10.24 <.001

C10 Te estresaron los cambios 
en todo el proceso debido al 
COVID-19

0.949 0.0708 13.41 <.001

La covarianza de la muestra y los factores, se puede observar en la Tabla 6.4.

Tabla 6.4
Covarianza de los factores

Estimador EE Z p
Factor 1: 
Tecnologías (T)

Factor 1: Tec-
nologías (T)

1.000

Factor 2: 
Aprendizaje (A)

0.678 0.0372 18.2 <.001

Factor 3: Con-
secuencias (C)

0.685 0.0404 16.9 <.001

Factor 2: 
Aprendizaje (A)

Factor 2: 
Aprendizaje (A)

1.000

Factor 3: Con-
secuencias (C)

0.951 0.0170 56.1 <.001
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Factor 3: 
Consecuencias 
(C)

Factor 3: 
Consecuencias 
(C)

1.000

   

La Figura 6.2, muestra el diagrama de flujo con los valores obtenidos de los factores 
confirmatorios para cada uno de los ítems; así como los valores de los factores confirmatorios 
entre los tres grupos de ítems de la variable actitud.

 Figura 6.2 
Diagrama de flujo del análisis factorial confirmatorio. Fuente: Elaboración de los autores.

Si bien el uso de herramientas tecnológicas como jamovi representa la posibilidad 
de validar con un rango más amplio de confiabilidad, es necesario complementar con instru-
mentos tradicionales para validar los resultados. 

Con el fin de verificar si la hipótesis planteada se cumple se realiza un análisis de la 
diferencia de medias, el cual se muestra en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5
Diferencia de medias

Factor Indicador Media Hombres Media Mujeres
Factor 1: Tecnologías 
(T)

Global 2.78 2.84
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T3 Te preocupó la falta de 
acceso a Internet en tu domici-
lio para atender tus actividades 
(mayor diferencia en el factor)

2.97 3.30

T4 No dominabas las tecno-
logías necesarias para conti-
nuar bien el proceso (menor 
diferencia en el factor)

2.59 2.46

Factor 2: Aprendizaje 
(A)

Global 3.23 3.45
A7 Fue difícil adaptarte a la 
forma de trabajo (mayor dife-
rencia en el factor)

2.97 3.39

A2 Tu aprendizaje se redujo 
(menor diferencia en el factor)

3.22 3.24

Factor 3: Consecuen-
cias (C)

Global 3.12 3.15
C3 Te preocupó la posibilidad 
de aprender menos (mayor 
diferencia en el factor)

3.45 3.84

C9 Fue difícil trabajar en 
equipo (menor diferencia en el 
factor)

3.27 3.27

Discusión

La población a la que se aplicó el cuestionario, presentó mayor porcentaje de mujeres y de 
estudiantes de Ingeniería y se identificó que el 64% viven en el municipio de Querétaro.

El α de Cronbach y del ω Mc Donald´s obtenidos en la muestra total y los factores, 
validan la confiabilidad del instrumento al dar valores mayores a 0.790.

En los resultados del factor de Aprendizaje, el ítem que presenta mayor diferencia 
entre la percepción de hombres y mujeres, fue el ítem A7 “Fue difícil adaptarte a la forma de 
trabajo”. En el caso del uso de la tecnología en la virtualidad, el ítem T3 “Te preocupó la falta 
de acceso a Internet en tu domicilio para atender tus actividades” y finalmente en el factor de 
consecuencias el ítem C3 “Te preocupó la posibilidad de aprender menos”; en los tres casos 
la media de mujeres fue mayor que la media de hombres. Estos resultados coinciden con lo 
revisado en la literatura, en la que algunos autores como Mercado et al. (2022), Castañeda 
(2021) y Castillo et al. (2021), identifican mayores dificultades en las jóvenes estudiantes 
para adaptarse a los cambios relacionados al aprendizaje en línea en tiempos de pandemia. 
Regueyra et al. (2021), reporta que un 95% de los estudiantes entrevistados enfrentaron pro-
blemas de conectividad a internet.

De los 24 ítems que se diseñaron; sólo en el factor de las consecuencias de las re-
acciones y emociones de los estudiantes universitarios durante la pandemia, el ítem C9 “Fue 
difícil trabajar en equipo”, opinaron lo mismo ambos géneros.
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Se identificó que la menor diferencia entre ambos géneros fue; para la percepción 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, el ítem A2 “Tu aprendizaje se redujo”; en el que la me-
dia de mujeres es ligeramente mayor que la de hombres. Sin embargo, en el caso del uso de 
la tecnología en la virtualidad, el ítem T4 “No dominabas las tecnologías necesarias para 
continuar bien el proceso”; el valor de la media en hombres, es ligeramente más alto que el 
valor de la media en mujeres. 

La hipótesis se cumple; en el factor del proceso enseñanza-aprendizaje en los estu-
diantes universitarios, se observa la mayor diferencia en los valores de las medias de hombres 
y mujeres, lo que refleja una diferencia en la percepción de la actitud desde la perspectiva 
de género. En los factores de Consecuencias (C) y Tecnologías (T) existe una diferencia, sin 
embargo, esta es menor que la observada en el factor Aprendizaje (A).

A pesar de que algunos autores indican que, el ambiente en la pandemia fue menos 
favorable para las mujeres que para los hombres; debido al rol de triple jornada que se llega a 
presentar para el género femenino (Zabalgoitia, 2020), las medias obtenidas para hombres y 
mujeres, en el factor de consecuencias tienen una valoración prácticamente igual.

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación permiten comprobar la hipótesis planteada, dado 
que se observaron diferencias en la percepción de actitudes de los estudiantes universitarios 
a la adaptación por la pandemia COVID-19 en el proceso enseñanza – aprendizaje, las con-
secuencias y el uso de la tecnología.

A partir de los datos estudiados, considerando la perspectiva de género, la percep-
ción que tienen estudiantes universitarios de la División Ambiental, es que la pandemia tuvo 
un efecto que implicó un cambio en las diferentes áreas del proceso enseñanza - aprendizaje, 
siendo para las mujeres un reto extra. Las dificultades asociadas al género, reportadas por 
diferentes autores, se presentan también en las estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. Dificultades en la adaptación, el dominio de las tecnologías y una menor asimila-
ción de contenidos, representan las principales problemáticas de acuerdo a las percepciones 
de actitud de las estudiantes universitarias.

En cuanto a los ítems que no presentan una diferencia entre estudiantes universita-
rios; hombres y mujeres, están los factores de depresión y la falta de instalaciones adecuadas 
para estudiar dentro de su vivienda; quedando en evidencia lo complicado del rol de ser es-
tudiante en medio de una pandemia, sin importar el género, dado que se incrementaron sus 
responsabilidades. Sin embargo, cabe señalar que se incrementaron las brechas que enfrentan 
las jóvenes estudiantes universitarias. Aspectos relacionados con lo mencionado por la ONU, 
(2023b) respecto a que los efectos de la pandemia llegaron a revertir los logros alcanzados en 
materia de igualdad de género y equidad. Debido a que se agudizaron situaciones como las 
diferencias salariales, la sobrecarga del trabajo doméstico y la violencia de género.

https://releg.redesla.la/


Prado et. al. (2023) 76

La actitud de estudiantes universitarios ante cambios en el proceso...

Las carencias del sistema educativo, infraestructura tecnológica, conectividad y 
preocupaciones por factores económicos, fueron algo común entre los estudiantes. Se puede 
concluir que la pandemia, fue un evento que afectó en diferentes áreas de la vida a la po-
blación estudiantil, en aspectos ya reportados por otros autores como detonantes de mayor 
vulnerabilidad en el aprendizaje y también relacionados específicamente con las brechas de 
género. Estos análisis, permiten identificar algunas de las condicionantes en las que, desde la 
actividad de los docentes y en las políticas universitarias, se debe incidir para fortalecer a los 
estudiantes ante estas deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje en línea, resultante de 
las medidas sanitarias ante la pandemia COVID 19. 

Algunas estrategias que podrían fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en 
una situación similar, son:

• Establecer una herramienta tecnológica común entre docentes y estudiantes; 
una plataforma para todas las asignaturas, lo cual reduciría la curva de aprendi-
zaje y adaptación, así como, el estrés que se genera por la situación de pandemia. 

• Planear capacitaciones continuas a estudiantes y docentes en el manejo de tec-
nologías, que permitan el combinar actividades académicas presenciales con 
actividades asíncronas en línea. 

• Generar acciones de mejora en actividades de enseñanza-aprendizaje, que com-
binen las herramientas y estrategias presenciales y virtuales, considerando el 
desarrollo del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
convivir (los cuatro pilares de la educación de Delors) en los diferentes momen-
tos y escenarios del proceso académico.

• Fortalecer las competencias clave del aprendizaje permanente, definidas por 
el  Consejo de la Unión Europea (2018): lectoescritura, multilingüe, matemá-
tica y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, digital, personal, social 
y de aprender a aprender, ciudadana, emprendedora y conciencia y expresión 
culturales. Lo que contribuye a desarrollar la visión, entendimiento, claridad y 
agilidad de los estudiantes para lograr personas capaces de  enfrentar el entorno 
VUCA al ser autodidactas, autónomas y competentes socioemocionales.

Las estrategias propuestas coinciden con lo planteado por Miguel (2020, p.38), res-
pecto a que los docentes y estudiantes fueron colocados por la pandemia en un estado de 
aprendizaje y ruptura; de tal forma que se requiere generar un cambio de paradigma; que 
transforme las limitaciones en fortalezas y permita la apropiación de las responsabilidades 
individuales. 
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Resumen

Esta investigación de carácter cuantitativo presenta un caso de estudio llevado a cabo en el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Matamoros. El objetivo consiste en hacer 
un análisis del ingreso y de egreso entre hombres y mujeres del plan de estudios de Ingenie-
ría Mecatrónica (IMCT) con la finalidad de verificar el índice de Paridad de Género (IPG) 
en comparación con el valor medio nacional. El método utilizado consistió en un análisis el 
estudio del arte, posteriormente en la obtención de valores estadísticos del plan de estudios 
de periodo 2012 al 2022. Los valores obtenidos ponen de manifiesto que los porcentajes de 
mujeres que estudian en educación superior esta carrera están muy por debajo en compara-
ción con los hombres.
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Educación, género, ingeniería, mecatrónica, mujer
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Introducción

Existen variadas oportunidades que se ofertan en México para continuar con los estudios 
universitarios, sabemos que un porcentaje menor de mujeres estudian en el área de inge-
niería en comparación con los hombres. Los últimos datos compartidos por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) muestran que, 
de los más de 924 mil estudiantes inscritos en alguna de las carreras de ingeniería de las di-
ferentes universidades de México, hablando de las instituciones públicas como privadas, solo 
291 mil son mujeres (Portal educativo, 2022), lo que corresponde solo al 31.5%. Es necesario 
establecer estrategias en el ámbito educativo que favorezcan el ingreso y permanencia de las 
mujeres en carreras de ingeniería.

El objetivo de la investigación, la cual se desarrolla de manera cuantitativa, consiste 
en un análisis del ingreso y egreso entre hombre y mujeres, que estudian en nivel superior 
en el programa de Ingeniería Mecatrónica desarrollada en un estudio de caso en el periodo 
de tiempo del 2012 al 2022. Considerando ingreso a aquellos candidatos aceptados al primer 
semestre en el periodo de agosto a diciembre, cómo egresados se consideraron a los estudian-
tes que terminan el plan de estudios en el periodo reglamentario (máximo 12 semestre) de 
acuerdo al Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), cabe mencionar que estos valores fueron contabilizados y analizados 
por corte generacional.

Revisión de la Literatura

La participación de las mujeres dentro de la educación superior en México se ha visto afectada 
por cuestiones sociales, demográficas, políticas y culturales, como menciona Huerta, 2017:

En México, a partir de los años setenta del siglo XX se iniciaron esfuerzos en la 
promoción de los derechos de las mujeres al denunciarse las condiciones jurídi-
cas y sociales de trato diferencial con respecto de los hombres. De esas primeras 
acciones se desprendió, en las siguientes décadas, una serie de acuerdos interna-
cionales, debido a los cuales, México se comprometió a establecer políticas para la 
promoción de la equidad de género. En 2003, la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) creó una Red Nacional de 
Enlaces Académicos de Género, que se derivó posteriormente en Redes Regiona-
les. (Huerta, 2017, p.3)

Anteriormente se pensaba que la mujer no era capaz de estudiar una carrera pro-
fesional, de acuerdo con Córdova, Martha (2005), “La postura ideológica en tiempos del 
porfiriato de que la mujer sólo era capaz de realizar papeles afines a los que realizaba en el 
hogar” (p.4).

En nuestro país, se han visto cambios de manera favorable para que exista igualdad 
de oportunidades en ambos géneros, entre estas la de llegar a una educación superior para las 
mujeres, que las han llevado a destacar en todos los ámbitos que se proponga, respecto a esto 
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se han realizado investigaciones por parte de universidades, con el propósito de ver cuáles 
son las variables que han contribuido a este cambio y de qué manera se ha realizado.  Existe 
un estudio de caso en la Universidad de San Luis Potosí, México en donde se tiene referencia 
a las primeras mujeres universitarias, haciendo mención que en las carreras de ingenierías 
no había mujeres estudiando, ocupando más otro tipo de carreras como derecho, contador 
público, estomatología, medicina, ciencias de la información, entre otras que hubo alumnas 
desde las primeras generaciones (Huerta, 2017). Llegando a la conclusión que a pesar de que 
se han cerrado las brechas de género y han obtenido cambios notorios en su matrícula, aún 
quedan retos permanentes su identidad y representación como profesionistas. 

Estudios realizados en países como Colombia para conocer sobre este tema de in-
greso de mujeres a la educación superior, analizaron datos oficiales del número de egresa-
dos de diferentes programas educativos, en el transcurrir de 16 años, obteniendo que en 
ingeniería, el 36% de los egresados en todo el país son mujeres y algunas áreas tienen una 
participación menor al 10% como es el caso de las ingenierías en automatización industrial, 
de sonido, mecánica y afines, en cuanto a los estudios de posgrado, en especial doctorado se 
incrementó en 44% en ingreso de mujeres en el año 2015. (Rodríguez Pulecio & Rodríguez 
Pulecio, 2022). En México se llevó a cabo una encuesta a seis universidades públicas y tres 
privadas, con el propósito de analizar la participación de hombres y mujeres en la educación 
superior mexicana y su posterior integración laboral, los datos que se obtuvieron revelan que 
la mujer ha superado al hombre en todas las carreras, excepto en las ingenierías, también 
que las mujeres son las que mayormente terminan sus estudios universitarios (De Vries & 
Navarro Rangel, 2009).

En cuanto a educación en la pueden prepararse las mujeres s, el Instituto Tecnológi-
co de Matamoros (ITM) es una institución pública de educación superior ubicada en la fron-
tera norte de México en el estado de Tamaulipas, ofreciendo servicio educativo desde hace 50 
años. Pertenece al Tecnológico Nacional de México (TecNM), es parte del sistema tecnológi-
co con 254 instituciones a lo largo y ancho de todo el país.  Es la institución que entrega en la 
región la mayor cantidad de profesionistas a lo largo de su historia desde hace ya 5 décadas. 
La carrera de Ingeniería Mecatrónica es una de las 9 ingenierías ofertadas en el ITM y cuyos 
orígenes se remontan a partir del 2002.  Con la finalidad de capacitar a la sociedad con las 
necesidades del mercado laboral de la región. En el ITM el proceso de ingreso para los aspi-
rantes inicia regularmente en el mes de febrero hasta el mes de mayo, se encuentra habilitado 
el SII para iniciar su proceso de solicitud de ficha y es muy sencillo: el aspirante deberá de 
tramitar la solicitud de aspirante en la página del Instituto Tecnológico de Matamoros (www.
matamoros.tecnm.mx), disponible a partir del 20 de febrero de 2023, cerrándose el proceso 
de solicitud el día 26 de mayo del 2023, cubrir el costo del registro de examen de admisión y 
el costo del curso de nivelación. Deben asistir de manera obligatoria al curso de nivelación de 
Álgebra y Química y cumplir con toda la documentación solicitada por el Departamento de 
Servicios Escolares. Todos los documentos originales deberán ser cargados en la plataforma 
del Sistema Integral de Información (SII2). El procedimiento es el mismo tanto para hombres 
como para mujeres, no existe una distinción por género. 
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Podemos mencionar que hay múltiples factores que pueden influir en la disparidad 
de género en la matrícula escolar de la ingeniería Mecatrónica. Algunas posibles razones 
podrían ser:

Estereotipos de género: La sociedad a menudo asocia la ingeniería con roles mas-
culinos y la mecatrónica combina elementos de ingeniería y tecnología, que también pueden 
considerarse tradicionalmente como campos masculinos.

Brecha de representación: La falta de modelos femeninos en la ingeniería mecatró-
nica puede desalentar a las mujeres jóvenes a considerar esta carrera como una opción viable.

Barreras culturales y sociales: Las expectativas culturales y sociales pueden influir 
en las elecciones de carrera de las mujeres y desalentarlas a ingresar en campos considerados 
“masculinos”.

Falta de información y orientación: Puede haber una falta de información y orien-
tación sobre las oportunidades y beneficios de estudiar ingeniería mecatrónica, especialmen-
te dirigidas a las mujeres. Es importante abordar estas barreras y promover la diversidad de 
género en todos los campos, incluida la ingeniería mecatrónica, para asegurar igualdad de 
oportunidades y aprovechar todo el potencial de talento disponible.

Metodología

De acuerdo con la UNESCO (2012) el índice de paridad de género (IPG) es la razón del nú-
mero de mujeres entre el número de hombres, se considera 1 si es la misma cantidad entre 
ambos. En nuestro país, en la mayoría de los casos se ve favorecido por los hombres, esto sig-
nifica que hay mayor cantidad de hombres que estudian educación superior en comparación 
con las mujeres.  En primera instancia se realizó un análisis el estudio del arte, posteriormen-
te en la obtención de valores estadísticos de ingreso y egreso entre hombres y mujeres del 
plan de estudios del periodo 2012 al 2022.

La muestra estudiada consistió en analizar a los estudiantes de ingreso y egreso del 
Plan de estudios de IMCT del TecNM campus Matamoros, que es una de las 9 ingenierías 
que oferta del ITM. En la Figura 7.1 se muestra una analogía del contexto de la investigación.

https://releg.redesla.la/
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Figura 7.1
Contexto de la investigación

Los Objetivo son:

• Identificar el porcentaje de participación de las mujeres que estudian IMCT

• Analizar un comparativo entre el porcentaje de mujeres versus hombres que es-
tudian IMCT.

• Elaborar un comparativo del análisis del porcentaje de mujeres versus hombres 
que estudian IMCT en un intervalo de tiempo.

• Analizar el porcentaje de ingreso entre hombres y mujeres en la carrera de IMCT 
el TecNM campus Matamoros.

• Analizar el porcentaje de egreso por cohorte generacional entre hombres y muje-
res en la carrera de IMCT el TecNM campus Matamoros.

Resultados

En los últimos tres años podemos decir que el promedio de ingreso para la ingeniería meca-
trónica es de 110 aspirantes a 130, de los cuales el 10 % son mujeres y el 90 % son hombres, 
por mencionar un ejemplo en el 2022 se registraron 117 aspirantes para presentar examen de 
los cuales 108 son hombres y 13 mujeres, y al final del proceso solo fueron aceptados 108 de 
los cuales 96 de los aceptados son hombres es decir el 88% y 12 mujeres que es el 12 % de la 
matrícula de ing. Mecatrónica, de los cuales 47 aspirantes es decir 43% son de las siguientes 
escuelas de procedencia que son  los Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Ser-
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vicios CBTIS (189, 135, 275 ) y el 7% son de Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, 
COBAT (02, 20) y el 50 % restante es de escuelas privadas y particulares. En la Tabla 7.1 y 7.2 
se muestran los valores obtenidos de los últimos 10 años. 

Tabla 7.1
Valores de ingreso e IPG del ITM de IMCT

Agos-Dic 2022 2021 2020 2019 2018 2017
No. De ingresos 100 101 129 151 148 132

Hombres 89 90 119 129 133 110
Mujeres 11 11 10 16 15 22

% de ingreso hombres 89 89 92 85 90 83
% ingreso mujeres 11 11 8 11 10 17

IPG 8.09 8.18 11.90 8.06 8.87 5.00

Tabla 7.2
Valores de ingreso e IPG del ITM de IMCT

Agos-Dic 2016 2015 2014 2013 2012 promedio
No. De ingresos 149 156 142 123 132 133.00

Hombres 133 138 125 116 118 118.18
Mujeres 16 18 17 7 14 14.27

% de ingreso hombres 89 88 88 94 89 88.95
% ingreso mujeres 11 12 12 6 11 10.69

IPG 8.31 7.67 7.35 16.57 8.43 8.95

El porcentaje de participación de las mujeres que estudian IMCT en el ITM es me-
nor en comparación con los hombres.  El porcentaje de ingreso de mujeres corresponde en 
promedio durante los 10 años analizados a 11% mientras hombres que estudian es del 89%.

El egreso entre hombres y mujeres en la carrera de IMCT el TecNM campus Mata-
moros corresponde a valores muy discrepantes como se muestra en la Tabla 7.3 y Tabla 7.4.

Tabla 7.3
Valores de egreso del ITM de IMCT

Agot-Dic 2022 2021 2020 2019 2018 2017
No. De ingresos 100 101 129 151 148 132
Hombres egreso 43 45 33 38 33 26
Mujeres egreso 7 7 4 7 5 6

https://releg.redesla.la/
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Tabla 7.4 
Valores de egreso del ITM de IMCT

Agot-Dic 2016 2015 2014 2013 2012 promedio
No. De ingresos 149 156 142 123 132 133.00
Hombres egreso 52 53 50 31 51 41.6
Mujeres egreso 8 6 14 5 12 7.36363636

Figura 7.2
Ingreso de hombres y mujeres a IMCT

En la Figura 7.2 puede apreciarse las diferencias de ingreso, la serie 1 corresponde a 
los aspirantes inscritos, la serie 2 corresponde a los hombres de nuevo ingreso mientras que 
la serie 3 a las mujeres. 

Figura 7.3
Ingreso vs egreso entre hombres y mujeres
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En la Figura 7.3 puede apreciarse las diferencias de ingreso vs egreso.  La serie 1 co-
rresponde a los hombres que ingresan, la serie 2 corresponde a las mujeres de nuevo ingreso 
mientras que la serie 3 a los hombres que egresan y la serie 4 a las mujeres que egresan.

En la Figura 7.4 puede observarse el ingreso de hombres vs mujeres durante los 
diez años de estudio, la diferencia es muy grande, es necesario tomar acciones en pro del 
fortalecimiento acciones que generen el aumento de ingresos en mujeres en el área de Inge-
niería Mecatrónica. La serie 2 o color rosa corresponde a las mujeres mientras que el azul a 
los hombres.

Figura 7.4
Ingreso entre hombres y mujeres

Figura 7.5
Egreso entre hombres y mujeres

En la Figura 7.5 corresponde al egreso de hombres vs mujeres durante los diez años 
de estudio.

https://releg.redesla.la/
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Discusión

Existe un fuerte desafío para lograr la igualdad de género en las ocupaciones futuras que se 
vinculan con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas” (OCDE, 2014, p. 9). 
De acuerdo a estudios de Pulecio & Pulecio realizado en 2021, existe una baja participación 
de las mujeres en Educación superior y posgrados, aportando de manera negativa   a la de 
brecha económica entre hombres y mujeres. 

Conclusiones

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es un sistema de educación pública a nivel su-
perior que alberga Institutos en todo el país (Hermosillo, 2021), entre estos se encuentra el 
ITM. En la carrera de IMCT se obtuvieron en promedio datos de ingreso del plan de estudios, 
donde la cantidad de   hombres supera al de las mujeres, con valores del 89% contra el 11%.  
Como puede observarse el IPG no favorece a las estudiantes del TecNM campus Matamoros, 
ya que el promedio de IPG es de 8.95%.

En promedio durante el periodo comprendido entre el 2012 al 2022 solo el 10% del 
ingreso al programa de IMCT fueron mujeres. Y de esa cantidad de estudiantes solo el 7% 
logra terminar la carrera. El valor más alto de ingreso entre el 2012 al 2022 fue del 17 % en el 
2017 en comparación con el valor más bajo del 6% en el 2013.

Los números reflejan una gran diferencia de ingreso y egreso entre hombres y mu-
jeres para el programa educativo de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de 
Matamoros, aún falta mucho por hacer para lograr una sociedad donde se refleje una igual-
dad y exista un equilibro entre oportunidad por igual para todos.
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Capítulo 8. Los retos de las mujeres de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores: 
Retos profesionales y familiares de las mujeres investigadoras.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue visibilizar retos profesionales y familiares que han tenido 
que superar las mujeres de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para ingresar 
al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). La metodología incluyó un 
estudio cualitativo, fenomenológico y con alcance descriptivo. Las participantes fueron seis 
investigadoras, y para recopilar la información se utilizó la entrevista semiestructurada. Los 
resultados reflejaron que los retos se relacionan con los roles de ama de casa, mamá, esposa, 
cuidadora de terceros y profesora, y con las políticas del SNII; por lo que será pertinente se-
guir en la lucha para erradicar las desigualdades. 

Palabras clave

Desigualdades, investigadoras, género
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Introducción

Históricamente las mujeres han sido recluidas a espacios domésticos con responsabilidades 
familiares por sistemas como el patriarcado y androcentrismo. Además, han sufrido des-
igualdades laborales por el orden de género y la segregación horizontal y vertical. El Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2023) destacan que las leyes y 
sistemas económicos excluyen a mujeres; y refieren que las mujeres siguen teniendo sólo tres 
cuartas partes de los derechos conferidos a los hombres. 

De acuerdo con Lamas (2022), el género no es solo una cuestión biológica, sino que 
este se ha ido construyendo culturalmente y, se le adjudican creencias y atribuciones a partir 
de las cuales es posible determinar lo que es propio para hombres de aquello que es para mu-
jeres.  En relación con esta postura; otro modelo cultural del género es expuesto por Bueno 
(2021), quien señala que la división sexual del trabajo se deriva de una expectativa social en 
el que pareciera que los individuos tienen un rol a desempeñar en estrecha relación con el 
género. La expectativa supone que las mujeres están capacitadas para labores de cuidado a 
terceros y aquellas que implican menor esfuerzo físico, en tanto los hombres lo están para 
servicios profesionales, financieros y corporativos.

Estos modelos también tienen repercusiones en la constitución del campo científi-
co, así lo demostraron Buquet et al, (2013) en un estudio sobre las dinámicas de género en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde ponen en evidencia la mascu-
linización de la educación terciaria y cómo las mujeres tuvieron que luchar para ir ganando 
espacios en este ámbito, aspecto que data apenas del siglo XIX. En este siglo, la incorporación 
de mujeres en las universidades ha sido un avance significativo en el respeto a los derechos 
humanos, primero se integraron como estudiantes y después como académicas. La Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) 
afirma que la educación es un componente de influencia decisivo en favor de la igualdad de 
género. Además, plantea que ha habido una ventaja femenina en la educación superior, ha 
aumentado su participación y han alcanzado niveles educativos de los hombres y, de manera 
progresiva han logrado niveles de escolaridad más altos que ellos (UNESCO, 2021a).

Aun así, Álvarez et al, (2023), señalan que se siguen presentando comportamien-
tos sexistas implícitos o explícitos, y estructuras que lo fomentan, en la vida académica de 
la población femenina en la universidad. Las mujeres tardan dos años más que un hombre 
para llegar a la misma posición académica por las horas adicionales que dedica al hogar, y 
a las funciones administrativas, y por el sesgo de género en la evolución académica, ya que 
una solicitante mujer tiene que ser dos y medio años más veces productiva que el solicitante 
hombre para recibir el mismo beneficio que él (Buquet, 2021).

La asignación diferenciada de roles y tareas con la doble jornada laboral profesio-
nal-hogar del género femenino, representa un reto multidimensional para participar en las 
organizaciones. Y las condiciones sociales y culturales que propiciaron la desigualdad de 
oportunidades y que dificultan la presencia de mujeres en sistemas de investigación a nivel 
mundial y nacional, lo convierten en un desafío social. 
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En México, se encuentra establecido el Sistema Nacional de Investigadoras e In-
vestigadores (SNII) con la finalidad de promover la investigación científica y tecnológica, 
y la innovación que se origina en el país (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías [CONAHCYT], 2023) y desde su creación ha prevalecido un mayor número de 
participantes del género masculino. Así lo han evidenciado estudios previos como el de la 
UNESCO (2021b) en el que muestra que las mujeres representan un 33.3% de las plantillas 
de investigadores existentes en el mundo. Asimismo, el trabajo de Contreras et al, (2022) ya 
señalaba que la mayor parte de indicadores y disciplinas revelan que las mujeres están repre-
sentadas en menor medida que los hombres. O el diagnóstico realizado en Argentina por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2023), en el que se indica que, aunque son 
mayoría las mujeres que trabajan en ciencia, existen brechas de género que se manifiestan en 
el acceso diferencial a las categorías más altas de la carrera de investigación, que son alcan-
zadas por los hombres.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue visibilizar los retos profesionales 
y familiares que han tenido que superar las mujeres de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas (UAT) para ingresar al SNII.

Revisión de la Literatura

Según el pensamiento patriarcado, las mujeres no han producido o escrito avances conside-
rables en el conocimiento, a causa de su preocupación determinada por la biología, crianza 
de hijos y por la afectividad. Esta preocupación lleva a las mujeres a una situación de infe-
rioridad en el pensamiento abstracto; es decir, el no tener la capacidad de desarrollar nuevo 
conocimiento porque solo pueden concentrarse en temas de sexualidad y procreación, y no 
en el económico (Lerner, 1986; Grajales, 2022). 

En el androcentrismo, González (2013) menciona que el hombre o lo masculino 
son considerados el origen principal de sabiduría y autoridad. También engloba acciones dis-
criminatorias como los estereotipos, misoginia, sexismo, machismo, marginación, represión, 
violencia física y simbólica. 

Lo anterior advierte que el patriarcado solo es posible dentro de un régimen andro-
céntrico, en el que la autoridad se constituye en el principio de la superioridad de lo mascu-
lino sobre lo femenino.

En cuanto a las desigualdades laborales, Bourdieu (2000) argumenta que la división 
entre sexos parece ser un orden normal e inevitable en su estado objetivo, en el hogar y en el 
mundo social. Así que la fuerza del orden masculino no requiere justificación ya que la visión 
del androcentrismo se impone como neutra; así enfatiza que la misma sociedad reproduce la 
dominación masculina.

Por ende, la división sexual del trabajo se da por el orden social de percepción 
incorporado en la visión arraigada del mundo por la diferencia biológica del sexo; en otras 
palabras, las diferencias en el cuerpo del hombre y la mujer. 
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Desde la segregación horizontal, Buquet (2021) expresa que la vocación está deter-
minada por estereotipos de género. Los hombres tienen mayor participación en campos de 
conocimiento como matemáticas, física o ingeniería; porque las mujeres han sido apartadas 
de éstos. La segregación vertical considera para las mujeres salarios bajos, trabajo sin reco-
nocimiento, poca o nula oportunidad en la toma de decisiones, participación limitada en 
puestos altos, y menor acceso a nombramientos académicos.

Ante estas situaciones de desventaja, en el ámbito educativo de nivel superior se han 
realizado investigaciones para descubrir experiencias y retos percibidos por investigadoras, 
como las realizadas por Hernández et al, (2019) y Meza et al, (2019). Estas investigaciones 
muestran que la presencia de mujeres universitarias en el SNII es menor y que los niveles más 
altos han sido alcanzados por hombres; también muestran desafíos que enfrentan las mujeres 
por los roles en la vida familiar y laboral; y el reto del tiempo para dedicarse a la investigación.

A pesar de los resultados de los estudios indicados previamente, Carral et al, (2020) 
encontraron que hay pocos estudios que indagan sobre la participación de mujeres en la cien-
cia y la construcción de conocimiento. Aunado a lo anterior, el trabajo de Gómez y Jiménez 
(2019), refieren que es importante considerar desde la política pública, un conjunto de medi-
das que promuevan la conciliación trabajo-familia con equidad de género para romper con 
los obstáculos y evitar la doble gerencia en mujeres que logran ejercer un cargo directivo sin 
descargar sus responsabilidades familiares. Segovia et al, (2020) plantean que la ausencia de 
políticas se debe a la resistencia de investigadores que están en posición de tomar decisiones 
y que han limitado la participación de mujeres en sus ámbitos profesionales. 

Metodología

El estudio fue cualitativo, fenomenológico y con alcance descriptivo (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018). Se partió de este diseño porque su naturaleza permite explorar y describir 
las vivencias profesionales y familiares de las investigadoras en la universidad. 

Al ser un estudio cualitativo se diseñó un supuesto investigativo: las investigadoras 
de la UAT enfrentan retos familiares para ingresar al SNII por tener hijos o hijas y por ser cui-
dadoras de terceros; también enfrentan retos profesionales por el androcentrismo y patriar-
cado. Para conocer la validez del supuesto se efectuará el análisis de la información recabada 
de los sujetos objeto de estudio, la triangulación de datos recabados en la base informativa 
sobre los investigadores del SNII y los supuestos teóricos que explican el rol o participación 
de mujeres en el ámbito académico. 

El universo de la investigación comprendió a las 135 investigadoras de la UAT per-
tenecientes al SNII; el criterio central para la selección de las académicas fue el que hubieran 
ingresado recientemente al sistema, de tal modo que la población se integró de 19 profesoras 
que ingresaron en enero de 2022, de ellas, 10 obtuvieron la distinción de nivel 1 y nueve de 
candidata a investigadora nacional. Para la selección de la muestra se empleó el muestreo 
no probabilístico y el método de variación máxima (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 
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eligiendo a 10 investigadoras: cinco de nivel 1 y cinco de candidata, las cuales se contactaron 
a través del correo electrónico y por la plataforma institucional de Microsoft Teams. De lo an-
terior, se obtuvo la respuesta de tres investigadoras de nivel 1 y tres de candidata; de manera 
que la muestra se integró por seis investigadoras.

Se utilizó la entrevista semiestructurada, para descubrir situaciones, acciones, y 
experiencias significativas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Para ello se elaboró un 
guion de la entrevista, incluyendo un conjunto de categorías establecidas por Durán-Bellonch 
e Ion (2014), Gaete et al, (2019) y Meza et al, (2019), las cuales se muestran en la Tabla 8.1. 

Tabla 8.1
Categorías, variables e indicadores para el diseño del instrumento

Características generales de participantes
Datos de identificación Edad, estado civil, número de hijos o hijas, cuidadora de terceros

Datos escolares y de SNII Escuela, antigüedad, cargo administrativo, nivel y área de conoci-
miento de SNII

Retos profesionales

Aspectos personales Significado de pertenencia al SNII, conciliación de las funciones de 
docencia e investigación

Aspectos institucionales Barreras que ha percibido en la universidad
Aspectos del SNII Políticas del SNII

Retos familiares
Diferentes Roles Labores del hogar, mamá, esposa, cuidadora de terceros

Disponibilidad de tiempo Organización y administración del tiempo para conciliar funciones 
de investigación

Para efectuar la validez del instrumento se utilizó el coeficiente de validez de con-
tenido de Hernández-Nieto (2002), y siguiendo su método de cálculo, el instrumento se hizo 
llegar a tres jueces para su validez. Los criterios de selección de los jueces fueron: a) un juez 
del género femenino que perteneciera al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores 
del CONAHCYT; b) un juez del género masculino que perteneciera al Sistema Nacional de 
Investigadoras e Investigadores del CONAHCYT; c) un juez experto en el tema de equidad 
de género. El resultado del cálculo del coeficiente de validez de contenido global del instru-
mento fue de 0.95407407, lo que evidencia validez y concordancia excelentes, de acuerdo a 
los valores establecidos por Hernández-Nieto (2002).

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento informado, y se llevaron a 
cabo de manera virtual a través de reuniones de videoconferencia en Microsoft Teams. El 
análisis de la información se realizó mediante el método de la teoría fundamentada, que 
implica la comparación constante (codificación abierta, axial y selectiva) para identificar uni-
dades de significado, variables y categorías. Este proceso se llevó a cabo con los principios de 
confidencialidad como lo plantean los autores Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).  



95

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Resultados

De las características generales de las participantes, los datos de identificación se muestran en 
la Tabla 2, y los datos escolares y de SNII se presentan en la Tabla 8.3.

Tabla 8.2
Datos de Identificación

Participante Rango de Edad Estado civil No. hijos o 
hijas

Cuidadora de 
terceros

Investigadora 1 56 o más Casada 2 No
Investigadora 2 51 a 55 Casada 2 No
Investigadora 3 56 o más Viuda 3 No
Investigadora 4 36 a 40 Casada 2 No
Investigadora 5 56 o más Casada 4 Sí
Investigadora 6 56 o más Soltera 2 Sí

La mayoría de las investigadoras son de un rango de edad de 56 o más, y son casa-
das. Todas tienen hijos o hijas. Y solo 2 son cuidadoras de terceros.

Tabla 8.3
Datos escolares y de SNII

Participante Unidad o F 
acultad

Antigüedad Cargo  
administrativo

Nivel Área de  
Conocimiento

Investigadora  
1

Trabajo Social 
y Ciencias para 
el  
Desarrollo 
Humano

2 años No Candidata VI. Ciencias 
Sociales

Investigadora  
2

Arquitectura, 
Diseño y  
Urbanismo

3 años Sí Candidata VI. Ciencias 
Sociales

Investigadora  
3

Trabajo Social 
y Ciencias para 
el Desarrollo 
Humano

25 años No I VI. Ciencias 
Sociales

Investigadora  
4

Matamoros- 
UAT

14 años Sí I IV. Ciencias de 
la Conducta y la 
Educación
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Investigadora  
5

Trabajo Social 
y Ciencias para 
el Desarrollo 
Humano

27 años No I VII. Ciencias 
de Agricultura, 
Agropecuarias, 
Forestales y  
Ecosistemas

Investigadora  
6

Ingeniería 
“Arturo Narro 
Siller”

30 años No Candidata V. Humanidades

La información refleja que las investigadoras tienen una antigüedad variable como 
profesoras en la universidad; y dos de ellas ejercen además un cargo administrativo.
Retos profesionales

Las profesoras compartieron sus opiniones y experiencias para convertirse en investigadoras, 
de lo cual, se percibieron retos personales, institucionales y del propio SNII.
Aspectos personales

Se abordaron dos temas, el primero sobre su significado de pertenencia al SNII, y el segundo 
sobre la conciliación de funciones de docencia e investigación.

En cuanto al significado de pertenencia al SNII, consideran: “Hacer realidad un reto 
personal y profesional que implica un compromiso que además genera satisfacción. Además 
de ser parte de ese porcentaje de mujeres que a nivel nacional ha logrado ingresar, promover-
se y permanecer en él” (investigadora 1).

“Aportar un poco a la investigación en México y fortalecer con sustento científico 
posibles políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida 
de las personas más necesitadas” (investigadora 2). “Es un proceso que implica dedicación y 
satisfacción por ser miembro de un grupo con reconocimiento con nivel de investigador, una 
oportunidad para incidir en mis estudiantes y exhortarlos a que compartan el gusto por la 
investigación” (investigadora 3).

“El resultado de todo el esfuerzo y dedicación que se realiza al hacer investigación, y 
que además de dar prestigio como persona, también da prestigio a la universidad” (investiga-
dora 4). “Un mejor sueldo para mejorar la economía familiar, por mi esfuerzo” (investigadora 
5). “Lo considero una gran responsabilidad y un privilegio” (investigadora 6).

Sobre los retos en la conciliación de funciones de docencia e investigación, men-
cionaron: “Dedico tiempo a la investigación cuando no tengo asignado horario de clase” (in-
vestigadora 1). “Trabajo cuando puedo y avanzo lo más que pueda en una jornada de trabajo 
pues tengo carga horaria de docente de 20 hrs y trabajo administrativo, además de mi vida 
personal” (investigadora 2).

“Destino diariamente una parte de mi tiempo para cumplir con la planeación y 
ejecución de actividades; pero cuando desarrollo un proyecto en particular pueden ser más 
de cinco horas diarias dedicadas, tratando de compaginar mis otras responsabilidades y com-
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promisos laborales y personales” (investigadora 3). “Dedicó 4 horas diarias en cuanto a la 
elaboración de proyectos y preparación de manuscritos, ya que también tengo actividades 
como docente y coordinadora de programa” (investigadora 4). “Le dedico 20 horas a la in-
vestigación” (investigadora 5). “Dedico a la investigación 5 horas a la semana en promedio” 
(investigadora 6).
Aspectos institucionales

Las investigadoras encontraron barreras por la multiplicidad de funciones que realizan en la 
universidad, al respecto comentaron: “Me agobia estar saturada con clases virtuales, revisión 
de tareas, formatos de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje, tutorías, cursos de capaci-
tación, vinculación, proyectos, además de ser Perfil PRODEP, y cumplir con actividades de 
evaluación del estímulo al desempeño docente” (investigadora 1).

“La barrera principal es el papeleo administrativo de los procesos en general de la 
universidad” (investigadora 2). “Las barreras surgen por la multiplicidad de funciones que 
debemos desarrollar, que implica disminución de tiempo dedicado a la investigación” (inves-
tigadora 3). “Una pieza importante es la organización y constancia para realizar las funciones 
laborales” (investigadora 4). “Realizando un balance en el desarrollo de funciones universi-
tarias” (investigadora 5). “No resulta fácil, requiero disponer de más horas para cumplir con 
las diversas funciones” (investigadora 6).
Aspectos del SNII

Las investigadoras encontraron retos en las políticas de ingreso en el propio SNII y los hallaz-
gos se relacionaron con la orientación y asesorías para atender las convocatorias, sobre esto 
señalaron que se necesita: “Una revisión de políticas sesgadas sólo hacia uno de los géneros 
que es el varón, equidad de género en el equipo evaluador, mismo techo para ambos y respeto 
y reconocimiento como un ente con capacidades equiparables a las del varón” (investigadora 
1).

“Brindar orientación para el llenado de convocatorias y pláticas con mujeres del 
SNII para recibir consejos prácticos” (investigadora 2). “Que haya un mayor impulso para 
la participación de mujeres en las diferentes áreas del conocimiento, que se eviten los roles y 
estereotipos de género que favorecen la participación del varón” (…) (investigadora 3).

“Brindar asesorías sobre lo que el SNII evalúa y que lo que realicemos impacte en 
todos los aspectos (PRODEP, SNII, docencia)” (investigadora 4). “Un cambio en general para 
reconocer las capacidades de las mujeres y que no se reconozcan como víctimas del sistema” 
(investigadora 6).
Retos familiares 

Los retos familiares para ingresar al SNII se relacionan con los diferentes roles que desem-
peñan en el hogar y con la disponibilidad de tiempo para realizar el trabajo de investigación.
Diferentes roles

El desempeño de diferentes roles demanda mayor disciplina, perseverancia y dedicación, so-
bre este tema las investigadoras indicaron: “La mujer combina su responsabilidad de ama de 
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casa, madre, esposa, docente, investigadora, diferentes roles desarrollados simultáneamente, 
reduciendo su tiempo para dedicarse a la investigación” (investigadora 1).

“Destinar menos tiempo al rol que desempeño en mi familia y tratar de que el tiem-
po que les dedico sea de calidad” (investigadora 2). “Adaptarnos a la distribución de tareas en 
el entorno familiar, mantener la estabilidad como familia, ante la exigencia y el compromiso 
que se requiere para ingresar al SNII.” (investigadora 3). “(…) es complicado ya que tengo 
dos hijos pequeños de 5 y 8 años, y entre el rol de madre, esposa y de ser docente también 
trabajo en una institución de salud ya que soy enfermera, la demanda de tiempo es muchísi-
ma” (investigadora 4). 

“No ha sido nada fácil, la investigación es mucho trabajo y requiere mucho com-
promiso, pero trato de que el tiempo que le dedico a mi familia sea tiempo de calidad (…)” 
(investigadora 5). “Tuve que esperar a que las condiciones familiares me permitieran estudiar 
un doctorado para posteriormente cubrir el perfil. Anteriormente cuidaba de mi padre enfer-
mo, y mis hijos eran menores de edad que dependían económicamente de mí” (investigadora 
6).
Disponibilidad de tiempo

Organizar y administrar el tiempo familiar, es otro tema mencionado: “Tiene que haber un 
balance entre el tiempo de lo familiar y tu vida laboral. Porque si la primera la descuidas, 
ocasiona problemas y repercute en tu desempeño” (investigadora 1). “Mi familia ha estado 
en primer lugar, fue hasta que mis hijas entraron a la universidad que pude iniciarme en la 
investigación y destinar tiempo para desarrollarme profesionalmente” (investigadora 2). 

“Ha sido difícil por tener que realizar al mismo tiempo otras actividades, ya que 
me he dedicado a la docencia y en alternancia trabajando en instituciones públicas de salud. 
Así como la responsabilidad desempeñada como miembro de una familia” (investigadora 3).

“Los retos que he tenido que superar son la organización en todos mis roles, el sa-
crificar momentos familiares por cuestiones de investigación que requiere un mayor trabajo 
y tiempo” (investigadora 4). “Dedicar menos tiempo para estar con mi familia” (investigado-
ra 5). “Organizar el tiempo, ahorita tengo la ventaja de que mis hijos ya son adultos e inde-
pendientes” (investigadora 6).

Los resultados reflejaron que los retos a los que se han enfrentado las mujeres para 
ingresar al SNII se relacionan con la organización del tiempo y de los roles que desempeñan 
como ama de casa, mamá, esposa, profesora; así también con el trabajo que realizan en otras 
instituciones, y en otros casos como cuidadora de terceros. Del mismo modo, manifestaron 
el respetar el tiempo que le dedican a la familia, poniéndola siempre en primer lugar. La in-
formación se resume en la Figura 8.1.
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Figura 8.1
Retos de las profesoras de la UAT para ingresar al SNII

Discusión

En los retos profesionales que han tenido que superar las mujeres para ingresar al SNII, se 
detectan los aspectos personales, institucionales y en el propio SNII. Ellas consideran que 
ser investigadoras es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación del trabajo que realizan, 
lo cual les causa satisfacción personal, prestigio e ingreso económico. Sin embargo, desde 
lo institucional encuentran barreras laborales por la multiplicidad de funciones que tienen 
que realizar, y bajo el esquema del SNII encontraron barreras en las políticas de ingreso y en 
los comités evaluadores. Los hallazgos estuvieron en función de la necesidad que existe en la 
orientación y asesoría para la atención y el llenado de las convocatorias.  

En los retos familiares se identificaron los diferentes roles que desempeñan como 
mujer: ama de casa, madre, esposa, cuidadora de terceros y profesora; que a su vez demandan 
mayor organización para disponer del tiempo que se necesita para el cumplimiento de tareas 
investigativas; pero, aunque limitan el tiempo de la investigación no es una barrera severa 
que les impida continuar.

De modo que, hace falta la implementación de políticas que concilien los roles que 
desempeñan las mujeres en la sociedad como lo indicaron Gómez y Jiménez (2019) para con-
tribuir en sus participaciones profesionales, y erradicar la cultura patriarcal y androcéntrica 
que no permite la igualdad y equidad de condiciones como lo mencionó Segovia et al, (2020).

Además, se identificó que tres de las investigadoras se desarrollan en el campo de 
las ciencias sociales, una en ciencias de la conducta y educación, una en humanidades y una 
en ciencias de la agricultura, agropecuarias, forestales y de ecosistemas. Lo anterior afirma 
lo mencionado por Buquet (2021) al faltar la participación de mujeres en los campos de co-
nocimiento físico-matemático y ciencias de la tierra, e ingenierías y desarrollo tecnológico.
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Estos resultados coinciden con los de Hernández et al, (2019) y Meza et al, (2019), 
en cuanto a los roles que realizan las mujeres en el hogar que limitan su potencial en la in-
vestigación, y en el aspecto de encontrar un balance entre la vida profesional y familiar. Por 
consiguiente, el supuesto investigativo se confirma, las investigadoras de la UAT enfrentan 
retos familiares y profesionales para ingresar al SNII por los roles y sistemas culturales este-
reotipados de género.

Conclusiones 

El trabajo de investigación es una primera aproximación de la visibilización de los retos que 
han tenido que superar las académicas de la UAT para ingresar al SNII. 

Se requieren cambios en las instituciones socializadoras, para construir compor-
tamientos y costumbres que no discriminen a las mujeres a trabajos domésticos, crianza de 
hijos o hijas o cuidado de terceros; sino que estos comportamientos y costumbres permitan 
una redistribución justa de las actividades en ambos géneros. 

Se requiere revisar la política y normativa de la universidad, de tal modo que no 
cause una carga indebida del trabajo que se debe realizar para cumplir con actividades de 
docencia, investigación y administración. Así también, es imperante revisar las políticas y 
normativas del SNII para que ofrezcan equidad en la valoración del trabajo que realizan las 
mujeres, y examinar la participación del género en los comités evaluadores para cumplir con 
la paridad en la evaluación.

Para la orientación en el llenado de las convocatorias, resulta ineludible crear redes 
de apoyo entre mujeres universitarias. Estas redes pueden ser internas o externas y además se 
puede contar con la participación de hombres. 

Finalmente, para futuras líneas de investigación se buscará indagar en las experien-
cias de las mujeres investigadoras de la universidad para conocer las mejores prácticas que 
han utilizado para su promoción o permanencia en el SNII. 
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Resumen

El proyecto plantea como objetivo central identificar los elementos, condiciones o situaciones 
escolares que están determinando la puesta en práctica de habilidades y competencias para 
favorecer el empoderamiento de estudiantes universitarias con base a emprendimientos o 
actitudes emprendedoras, así como la identificación de elementos que están incidiendo nega-
tivamente en su desarrollo, tanto en el ámbito social, familiar, como escolar, específicamente 
el estudio procura atender la identificación de estos elementos en estudiantes universitarias 
del TecNM, campus Tuxtla Gutiérrez, se acudió a un enfoque cualitativo-exploratorio que 
permitió acceder al objeto de investigación mediante entrevistas semiestructuradas y a partir 
las opiniones se trazó una ruta de intervención, factible de ser analizada por las instancias 
educativas, para asegurar la determinación de estrategias de emprendimiento para incidir en 
el empoderamiento de las estudiantes.
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Introducción

El tema del emprendimiento y su asociación a esta práctica por parte de las mujeres ha cobra-
do una particular relevancia en las últimas décadas, así desde el campo de la gestión empre-
sarial surgen diferentes elementos que permiten analizar el tema de emprendimiento, mismo 
que según Serrano (2022) es “proceso de creación de nuevas empresas o negocios, así como 
la expansión de las que ya existen, guardando una estrecha relación con la dinámica econó-
mica de un país, el desarrollo social y la formación de una cultura empresarial”. Uno de los 
aspectos importantes dentro de éste es la clasificación de emprendimiento femenino que es 
definido por Audaces (2022) como “proceso de iniciativa para empresas dirigidas por una 
o más mujeres, así como iniciativas de liderazgo en las que las mujeres ocupan altos cargos 
dentro de las empresas: administración, liderazgo, presidencia y similares”. 

 El anterior concepto nos conduce a otra determinación categorial, el cual es el em-
poderamiento femenino, componente fundamental e importante para el desarrollo de una 
mujer emprendedora, definido por Gutiérrez (2022) implica visualizarlo como  “proceso que 
permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida per-
sonal y social”, a partir del cual “pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente y en 
igualdad en todos los ámbitos de su sociedad, incluyendo la toma de decisiones y el acceso al 
poder”(Párr.4). Así que el desarrollo de esta investigación busca conocer qué aspectos se de-
ben considerar para poder lograr un emprendimiento exitoso en mujeres estudiantes de nivel 
universitario, al igual que el análisis de modelos de emprendimientos que definido por Cla-
vijo (2022), “son instrumentos que permiten tener claridad en el modo por el cual se ofrece 
una solución a una necesidad del mercado”. Esto es necesario ya que se asocia directamente 
al desarrollo del empoderamiento femenino. 

El documento se encuentra estructurado en cinco componentes, inicialmente reali-
zamos una revisión de la literatura en la revisión de las categorías conceptuales y una aproxi-
mación al estado del arte, posteriormente se presenta la metodología que orientó el proyecto 
en los aspectos más relevantes, se continúa con los resultados obtenidos los cuales se discuten 
en el siguiente componente, el cual muestra la implicación teórica y su cruce con los hallaz-
gos, finalmente podrán ubicarse las conclusiones, apartado que busca generar un espacio de 
reflexión y análisis en torno al tema del emprendimiento y empoderamiento de estudiantes 
universitarias.

Revisión de la Literatura

Recuperaciones teórico-conceptuales

Modelos. Hanson en 1958 (como se citó en Gallego 2004) un modelo es una estructura con-
ceptual que sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones que de otra manera 
no podrían ser sistematizadas. Gago (1999) lo plantea como ejemplar o forma que uno pro-
pone y sigue en la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, 
representación en pequeño de una cosa, copia o réplica de un original, construcción o crea-
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ción que sirve para medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades 
agrupadas en las diversas disciplinas.

Emprendimiento. Emprender consiste en llegar a convertir una idea de negocio, 
atendiendo una necesidad o problema que otros tienen, en un producto envuelto en una 
propuesta de valor que satisfaga las expectativas del mercado y que este pueda acceder a di-
cho producto (Ortiz, 2021). Mintzberg (2016) menciona que el emprendimiento, visto desde 
las acciones del individuo, que asume la calificación de homo economicus para justificar 
la maximización de la utilidad y por ende su bienestar, concibe al emprendedor como el 
dinamizador del desarrollo económico.Terjesen, Hessels y Li (2013) como se cita en Forero 
Bernal y Bernal Duarte (2019) investigaron acerca de emprendimiento de mujeres y afirman 
que se deben considerar componentes individuales, colectivos y ambientales, tales como las 
instituciones relacionadas con la familia y la prestación del servicio de cuidado de niños, 
ya que estos aspectos influyen en los niveles de emprendimiento femenino y son estimados 
como importantes en la toma de decisiones de las mujeres en el momento de crear empresa.

Modelos de emprendimiento. Un modelo de gestión del emprendimiento es una he-
rramienta que se establece para acompañar una idea de negocio, desde que se origina hasta su 
salida al mercado, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de éxito. Uno de los modelos 
de emprendimiento que consolidan el proceso de creación de empresas fue planteado por el 
profesor Alan Gibb, que formalmente identifica y analiza de la siguiente manera las etapas 
que sigue el emprendedor para crear una empresa: parte de la adquisición de la motivación 
y la idea de negocio, la validación de la idea, la definición de la escala de operación, la iden-
tificación de los recursos necesarios, la negociación y entrada al mercado, el nacimiento y la 
supervivencia de la empresa (Hernán y Gálvez, 2008).

Empoderamiento. El empoderamiento es considerado el proceso mediante el cual 
las personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos. Es así que las 
personas, organizaciones o grupos más impotentes y marginados se dan cuenta de la función 
del poder dentro del contexto de sus vidas, y desarrollan habilidades y capacidades para me-
jorar el control de las mismas (Banda y Morales, 2015) 

Teorías del emprendimiento. -Schumpeter, expuso que el proceso de innovación se 
convierte en el mecanismo interno, que genera la evolución del sistema capitalista, motiva-
do por el accionar de un emprendedor que persigue un reconocimiento científico. Bajo este 
enfoque, el proceso innovador aparece como una herramienta competitiva, y la empresa y el 
emprendimiento como sus factores determinantes (Antonelli, 2008 citado en Jiménez Barre-
ra, 2018). 

Teoría del emprendimiento de Andy Freire. Según la teoría del triángulo invertido 
propuesta por Andy Freire en su libro Pasión por emprender (2004) en el punto de apoyo (el 
vértice de abajo) está el emprendedor; en el vértice de la derecha está el capital y en el izquier-
do, el proyecto o la idea. Todo proceso emprendedor integra estos tres componentes. Cuando 
un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a por lo menos una de estas tres razones, 
o a alguna combinación entre ellas: el emprendedor no fue bueno, no obtuvo el capital nece-
sario o el proyecto emprendido era equivocado.

https://releg.redesla.la/
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Teoría de empoderamiento. Esta teoría reconoce que el ajuste entre las característi-
cas individuales (por ejemplo, la raza o los ingresos) y los procesos potencialmente empode-
radores pueden tener efectos vitales para el desarrollo de los resultados del empoderamiento. 
En un primer hallazgo se encontró que la participación social contribuye con el empodera-
miento intrapersonal (empoderamiento emocional) en grupos con diversidad de ingresos 
económicos. Mientras que en un segundo hallazgo se observó que los grupos de bajos ingre-
sos muestran interacción entre la participación social y el componente de empoderamiento 
cognitivo (Speer y colaboradores (2013) citado en Banda y Morales,2015). Magdalena León 
en Poder y empoderamiento de las mujeres (1997), señala que El empoderamiento no es un 
proceso lineal con un inicio y un fin definidos de manera igual para las diferentes mujeres o 
grupos de mujeres. El empoderamiento es diferente para cada individuo o grupo según su 
vida, contexto e historia, y según la localización de la subordinación en lo personal, familiar, 
comunitario, nacional, regional y global. 
Estado del arte del emprendimiento femenino.

Una primera producción analizada es la de Forero-Bernal y Durán-Duarte (2018) en estu-
dio denominado aportes a la construcción del estado de arte del emprendimiento femenino 
en Colombia, donde se buscó responder al cuestionamiento: ¿en qué estado se encuentra el 
emprendimiento femenino? el cual consideró la intención de realizar un aporte a la construc-
ción del estado actual del emprendimiento femenino en el país, haciendo uso de una meto-
dología con enfoque documental, presentó los  resultados de que existen pocos estudios en 
el género, lo que permite identificar vacíos en el conocimiento de este fenómeno, en especial 
considerando la falta de oportunidades, el embarazo en edades tempranas y el maltrato en 
todas sus modalidades que se convierten en condicionantes para que la mujer se obligue a 
generar sus propios negocios. 

Por otra parte, en la tesis denominada el emprendimiento femenino y su incidencia 
en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, realizada por Aquino y Castaño (2019) buscó 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las causas que motivan a las mujeres de 
Guayaquil a emprender?, ¿Cuáles son las consecuencias que experimentan las mujeres al 
momento de emprender?, ¿Cuáles son los factores que interviene al momento de empren-
der? el estudio buscó estudiar los factores que inciden en los emprendimientos femeninos en 
Guayaquil, acudiendo a una metodología con un enfoque mixto de nivel descriptivo, con lo 
cual se logró identificar, al analizar los motivantes y razones para que la mujer emprenda se 
encontró una correspondencia principalmente a factores de necesidad, factores de oportuni-
dad, así como a factores asociados a la vocación y la cultura.

Por otro lado, en la tesis análisis del emprendimiento y empoderamiento de la mu-
jer realizada por Sánchez (2020) planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 
comparativos dentro del emprendimiento femenino? buscó estudiar los factores que repercu-
ten de manera significativa en los emprendimientos de una mujer. Dentro del estudio, se es-
tableció el análisis del emprendimiento desde diferentes perspectivas, como lo son el conoci-
miento, la viabilidad, la actitud, y las competencias, con el fin de aportar en el desarrollo de su 
comunidad generando bienestar y oportunidades dentro de Lambayeque, Perú. Acudiendo a 
una metodología cualitativa, se concluye en esta tesis, que en cuanto al describir las condicio-
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nes del emprendimiento de la mujer en la comunidad San Pablo, Katigiru, se caracteriza por 
la mejora de los conocimientos y el desarrollo de sus competencias para trabajos productivos. 
El emprendimiento desde este estudio se da por una necesidad.

En el artículo denominado, hacia un modelo educativo para el emprendimiento 
por Barón, Matallana y Pedraza (2019) s plantea la pregunta ¿cómo se debe implementar un 
modelo educativo en donde se fomente el emprendimiento? se establecieron las siguientes 
intenciones: revisar las condiciones institucionales y analizar la relación entre variables, acu-
diendo a la metodología con enfoque mixto, que inició con una revisión documental sobre la 
normatividad vigente acerca del potencial que la educación y la investigación tienen para el 
emprendimiento, generando como conclusión la necesidad de fortalecer la investigación en 
emprendimiento, definir  una argumentación real y significativa para “soportar todo tipo de 
políticas y proyectos en apoyo al tema, sobre la base de la triada fundamental de desarrollo: 
universidad, empresa y Estado” (2019, pág.191). Lo cual permite identificar un elemento aso-
ciado al presente proyecto partiendo del hecho de que la actual propuesta se inscribe en una 
organización escolar, en la cual pueden establecerse acciones de corte curricular partiendo de 
la concepción de la triple hélice.

Un último artículo que  permite tener vinculación directa con un concepto central 
lo ubicamos en la producción de Krauss, Bonomo y Volffovicz (2020) denominado empo-
derar el emprendimiento femenino universitario, donde se busca responder a lo siguiente: 
¿Cuáles son las variables que intervienen en el emprendimiento femenino? con el cual se es-
tablecieron las siguientes condiciones: analizar el desafío de las universidades en el fomento 
de las IE (Instituciones Educativas) femeninas para que tengan un impacto positivo, y em-
prendan como elección de carrera, entendido como una actividad emprendedora o la crea-
ción de un nuevo negocio, con lo cual se logró identificar los siguientes resultados: la Actitud 
Personal, el Control Interno Percibido, los Contextos Familiar y Universitario tienen un efec-
to significativo y directo sobre la Intención Emprendedora de las estudiantes universitarias. 

Metodología

Según el tipo de datos la investigación fue de tipo cualitativa, la información que se recabó 
y el tratamiento se generó en esa perspectiva, la finalidad del estudio es de tipo teórico ya 
que la información obtenida será utilizada para incrementar y clarificar los conocimientos 
que se tienen sobre el tema, en este sentido no se busca resolver directamente un problema 
sino el posicionamiento de éste en los agentes centrales que lo determinan para incidir en 
su atención. Se acudió a una dimensión temporal de corte transversal, ya que se recuperó 
información de agentes durante el ciclo escolar enero-junio de 2023. De acuerdo con el al-
cance de investigación se determinó un carácter exploratorio buscando una primera visión 
general acerca del tema principal desde las apreciaciones de quienes constituyen el objeto de 
estudio. Así el estudio se centró en la hipótesis: “La identificación de los factores que afectan 
el logro del empoderamiento, habilidades y competencias empresariales en las estudiantes 
universitarias del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez, permitirá determinar el establecimiento 
futuro de estrategias efectivas que propicien la gestión fundamentada de emprendimientos 
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que coadyuven al desarrollo individual de las estudiantes en una perspectiva de conseguir su 
desarrollo personal y empresarial”.

El estudio consideró como población de corte finito a las estudiantes que se encuen-
tran inscritas en el semestre enero-junio de 2023 en los nueve programas educativos de In-
geniería en el campus Tuxtla Gutiérrez del Tecnológico Nacional de México. Según el objeto 
que se estudia en el proyecto contempla un muestreo no probabilístico de corte discrecional y 
de conveniencia, se determinó seleccionar a mujeres jóvenes emprendedoras de edades entre 
18 y 25 años estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional De México Campus Tuxtla inte-
resadas en participar voluntariamente en el estudio, con ello se buscó atender a los siguientes 
criterios de inclusión: ser estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus 
Tuxtla Gutiérrez; ubicarse en el rango de edad de 18 a 25 años y tener interés por participar 
en el estudio, las 107 participantes reúnen estos criterios de inclusión y en esta medida apor-
tan información  Los elementos de técnica se centraron en la entrevista y como instrumento 
asociado se determinó un guión de entrevista semiestructurada, el recurso atendiendo a las 
dinámicas del Instituto que en este semestre se convirtió a modalidad mixta, se decidió en 
una aplicación a través de google forms. El guión de entrevista se compuso de diez preguntas 
de las cuales cinco son abiertas dando pauta a que las entrevistadas puedan externar sus opi-
niones con libertad. El resto de los ítems presentó estructura endicotómica.

Resultados

Conforme a la estructura del instrumento planteado que constó de 10 reactivos, se obtuvie-
ron los siguientes resultados. Como se refirió en la metodología se esperaba la participación 
voluntaria siendo un total de participantes en la fase de trabajo de campo de 107 estudiantes 
de la población previamente señalada, reiterando que, dado que el Instituto modificó la aten-
ción de estudiantes pasando a modalidad híbrida, se optó por montar el guión de entrevista 
en un formulario web.

Una primera pregunta se orientó a explorar la significación de la noción de em-
prendimiento, generándose respuestas que fueron susceptibles de ser organizadas bajo la si-
guiente estructura de análisis:
Respuestas que en su definición evidenciaban un vínculo o implicación directamente a 
la estudiante: 

“Podría definirlo como el diseño, estructura y administración para la creación de un nuevo 
negocio, ya sea un producto o servicio pero que tu seas el dueño” 

“Generar dinero a partir de tus propias ideas y de tu inversión” 
Respuestas que vinculaban la noción de negocio:

“Llevar a cabo un proyecto o poner en marcha una idea ya sea de negocio o cualquier otro 
proyecto” 
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“El emprendimiento es la acción de iniciar y desarrollar un nuevo proyecto o nego-
cio con el objetivo de generar valor económico y social”
       Respuestas asociadas a la idea de lucro, generar ingresos, ganancias o directamente 
dinero.

“El emprendimiento es un negocio que una persona lleva a cabo para poder generar ingresos”

“Un emprendimiento para mí es cuando una persona se esfuerza para crear una 
empresa y generar ganancias”
Respuestas asociadas a la noción de innovación

“El emprendimiento es el proceso de convertir una idea en una empresa o iniciativa tangible, 
que involucra la creación de productos o servicios innovadores y la búsqueda de oportuni-
dades de mercado”

“Convertir una idea nueva en una innovación exitosa, visión, creatividad”

Un dato interesante aparece al preguntar a las estudiantes si con base a su concep-
to formulado se consideran emprendedoras, aquí el resultado es que un poco menos de la 
mitad no se considera emprendedora, es decir cuatro de cada 10 estudiantes no se percibe 
como emprendedora. Pero al preguntarles si les interesaría emprender, la mayoría contestó 
afirmativamente, ya que determinaron que ello les sería de utilidad o medio para llegar a la 
noción de empoderamiento, 101 estudiantes contestaron que emprender era una acción o la 
ruta para empoderarse o para dar pauta a su desarrollo. 

En lo relativo al análisis o identificación de los factores u obstáculos que consideran 
afectan negativamente el emprendimiento femenino, de las respuestas obtenidas se pueden 
caracterizar los siguientes aspectos: financiación, gestión del tiempo entre la familia, escuela 
y negocios, la brecha de género, lugar de residencia y la falta de ideas de productos rentables.  
En la identificación de los distintos factores que impulsarían el desarrollo de un emprendi-
miento y en consecuencia que permitiría iniciar la ruta del empoderamiento se perfilaron los 
siguientes elementos: la independencia financiera, mejorar la calidad de vida, la flexibilidad 
laboral, la realización laboral, e inspirar a otras mujeres.

Una pregunta que consideramos central se orientó a identificar en qué medida las 
estudiantes consideran que los estereotipos de género influyen en la manera de pensar y en 
controlar un emprendimiento, se obtuvo que 78 estudiantes de 107 reconocen la afectación 
de la cultura y el estereotipo de género en la sociedad chiapaneca, lo que en efecto puede 
llegar a detener o a impedir un emprendimiento. A la pregunta del respaldo del TecNM 
como instancia que fomenta y propicia el emprendimiento en sus estudiantes, se identificó 
que existe una percepción dividida ya que, cinco de cada 10 estudiantes, no considera que el 
TecNM tome cartas en el asunto.

El ítem número ocho recuperó de qué manera el TecNM podría motivar a sus es-
tudiantes para iniciar un emprendimiento y se identificaron tres grandes líneas de acción: 
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Acciones concretas en el corto plazo desde la decisión organizacional. Como que 
en sus redes sociales fomente la publicación de convocatorias o platicas conferencias sobre 
emprendimiento organizado por otras instituciones u organización (que se dé a la tarea de 
difusión e investigación). Permitirles mostrar sus emprendimientos dentro de la institución, 
brindándoles apoyo y oportunidad para ofrecer su emprendimiento, de forma responsable y 
sin descuidar sus estudios.

Acciones de curriculum oficial y curriculum ampliado. Talleres semanales sobre 
temas de desarrollo personal, metodologías hábiles, pinch, modelos de negocio de manera 
presencial y en línea. Con un programa de asesorías personalizadas.

Acciones articuladas a instancias externas o que implican gestión organizacional. 
El TecNM podría establecer alianzas con empresas y emprendedores exitosos, invitándolos 
a compartir sus experiencias y conocimientos en charlas, conferencias o talleres, brindando 
inspiración y ejemplos concretos de emprendimientos exitosos que puedan motivar a los 
estudiantes a iniciar sus propios proyectos. Mantener seguimiento en los proyectos y de igual 
manera realizar actividades que logren ayudar en financiar los mismos.

Finalmente se presentan elementos motivacionales para emprender, pueden visua-
lizarse cuatro expresiones literales que a juicio de las investigadoras deben ser incluidas en 
esta recuperación ya que atienden a una dimensión fundamental que es el empoderamiento 
y el desarrollo de la mujer, ordenadas en dos dimensiones:

Expresiones que aluden a motivar el inicio de un emprendimiento para asegurar 
condiciones de empoderamiento, desarrollo y logro de metas.

Que será difícil, pero si en verdad te gusta lo que estás haciendo con el tiempo será 
redituable y no tendrás que depender de alguien; que sea perseverante, para que como muje-
res logremos el empoderamiento que necesitamos.   

              Expresiones que buscan motivar desde la intención de romper con los mie-
dos, asumir una nueva postura paradigmática frente a la posibilidad de emprender 

No tener miedo. Probar los emprendimientos e ideas que tengan en mente. Hacer 
estudios de mercado que les permitan enfocar bien su proyecto y asesorarse con maestros de 
carreras afines a su proyecto; que tenemos que resistir al igual que en la vida, que todo es un 
proceso.

Discusión

En el estudio al identificar los distintos factores que impulsarían el desarrollo de un empren-
dimiento y en consecuencia que permitiría iniciar la ruta del empoderamiento se perfilaron 
los siguientes elementos: la independencia financiera, mejorar la calidad de vida, la flexibili-
dad laboral, la realización laboral, e inspirar a otras mujeres, se encuentra una coincidencia 
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con los aportes de Charlier et al. (2002) al referir que “la noción de empoderamiento (…) 
por una parte, relacionada con la toma de «poder», haciendo hincapié principalmente en el 
fortalecimiento del autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de elegir las orien-
taciones en su propia vida”(pág.9) colocaría a la mujer en una situación de claridad para 
buscar dicho estadío o para situar estos factores intrínsecos como detonantes del logro del 
empoderamiento.

En la revisión acerca de en qué medida los estereotipos de género influyen en la 
manera de pensar y en controlar un emprendimiento, las estudiantes mostraron la existen-
cia de afectaciones por la cultura y el estereotipo de género en la sociedad chiapaneca, lo 
que en efecto puede llegar a detener o a impedir un emprendimiento, siendo esta postura 
coincidente con los aportes de Briseño García, Briseño García, & López Lira Arjona, quienes 
refieren que, “México es uno de los países que tiene una de las calificaciones más  bajas  en  
América  Latina  por  su  falta  de  capacidad  para reducir la  desigualdad  de  oportunidades  
entre  hombres  y  mujeres,  según  el índice de disparidad de género” (2017,pág.24) aunado 
a lo anterior se recupera que “la falta de (…) voluntad política, (…) masculinizada (…), ha 
dificultado no solo el diseño sino la ejecución de políticas públicas en la mujer que permita el 
vínculo entre educación, oportunidades y creación de empresas con posibilidades reales para 
ellas” (Bernal y Duarte, 2019, p.89)

En lo relativo al análisis o identificación de los factores u obstáculos que consideran 
afectan negativamente el emprendimiento femenino, de las respuestas obtenidas se pueden 
caracterizar los siguientes aspectos: financiación, gestión del tiempo entre la familia, escuela 
y negocios, la brecha de género, lugar de residencia y la falta de ideas de productos rentables, 
lo anterior puede alinearse a lo planteado por Briseño García, Briseño García, & López Lira 
Arjona (2017) quienes refieren que “existen  diversas  barreras  (…) ,  por  una  parte  están  
las  económicas (…) y por otra parte los estigmas  sociales y culturales que se le atañen a la 
mujer, lo cual dificulta la auto-confianza que debe tener  la emprendedora” (p.30).

El análisis muestra que, de los factores a considerar, competencias y recomendacio-
nes hacia las emprendedoras para empoderarse, se encuentran relacionados con aquellas ca-
racterísticas y rasgos personales asociados a una motivación intrínseca manifestada como el 
elemento considerado como de mayor importancia para poder impulsar a las emprendedoras 
en la creación de un negocio, a lo que se asocian elementos relacionados con conocimientos o 
habilidades profesionales, que requieren una preparación en materia de procesos de carácter 
administrativo y mercadológico, condición que se relaciona a la noción de empoderamiento 
desde su concepción de “saber hacer” donde de acuerdo con Charlier et al. (2002) este poder 
“pone de manifiesto la importancia de la aplicación de los conocimientos o la capacidad de 
traducir los conocimientos en acciones o en recursos” (p.13).

Conclusiones

En el estudio se planteó como supuesto que “La identificación de los factores que afectan el lo-
gro del empoderamiento, habilidades y competencias empresariales en las estudiantes univer-
sitarias del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez, permitirá determinar el establecimiento futuro 
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de estrategias efectivas que propicien la gestión fundamentada de emprendimientos que coad-
yuven al desarrollo individual de las estudiantes en una perspectiva de conseguir su desarrollo 
personal y empresarial”, de acuerdo a esto en el trabajo de campo pudimos obtener que:

De acuerdo a los resultados obtenidos y la información recolectada se logró iden-
tificar que existe claridad entre las estudiantes acerca de la noción de emprendimiento, de 
cómo ejercer una acción de emprendimiento las puede colocar en planos claros de autono-
mía e independencia, no obstante existan claras brechas de género como limitantes para su 
desarrollo y la necesidad de reconocer que, en determinado momento, la propia familia pue-
de volverse un elemento que contenga sus inciativas, esto implica que aún cuando conocen 
sus posibilidades también conocen los factores que pueden impedir o afectar.

En el estudio se identificó que hay poca atención a la población estudiantil feme-
nina hacia el emprendimiento, es claro que las estrategias que actualmente implementa el 
TecNM Campus Tuxtla Gutiérrez, no son de todo eficientes al momento de ser aplicadas 
directamente con sus estudiantes, ya que éstas no cumplen con el objetivo de motivar y con-
cientizar lo que conlleva la realización de un emprendimiento.  Así a partir de este estudio es 
factible reflexionar acerca de las acciones que son necesarias en el plano personal y en el pla-
no organizacional para detonar emprendimientos o bien para consolidarlos, se evidencia que 
no se impulsan acciones que favorezcan de manera sistemática el desarrollo de competencias 
y habilidades para el desarrollo empresarial.

En el plano curricular será necesario fortalecer el eje de formación de emprende-
doras ya sea con acciones formales o bien con acciones complementarias al plan de estudios, 
la propuesta de estrategias para el desarrollo o consolidación del emprendimiento en mu-
jeres universitarias del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez debe perseguir fundamentalmente 
colocar a las jóvenes en una perspectiva de empoderamiento, de independencia, de ejercer 
un poder asociado al saber ya que toda intervención desde su currículo debe buscar colo-
carlas al alcance de las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su dimensión 
emprendedora y asumir liderazgo empresarial. Se han identificado una serie de obstáculos 
que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial y se han propuesto estrategias para que 
se motive e incentive el desarrollo y seguimiento de emprendimientos de las alumnas en el 
TecNM campus Tuxtla Gutiérrez desde las mismas estudiantes.

Finalmente consideramos relevante dejar en la reflexión que toda acción que busca 
colocar a la mujer en un espacio de poder basado en el saber permitirá colocar a un recurso 
humano altamente valioso, capaz de transformar su mundo y el mundo en el que se invo-
lucre. Es por ello que se espera que este proyecto sea un punto de partida para fomentar el 
desarrollo de una investigación posterior que sea de mayor profundidad y aporte al estudio 
de emprendimiento femenino en todo el TecNM.
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Resumen

En el mundo, las MiPymes son sinónimo de desarrollo, siendo relevante su estudio en las 
áreas rurales en donde predominan la informalidad y la desigualdad. Esta investigación se 
realizó en Sonora, México, con el objetivo de determinar la situación de la mujer al frente de 
estas empresas, en relación con la edad de las participantes, así como las edades de fundación 
y formalidad del negocio. Se aplicaron 95 encuestas y se utilizó SPSS Statistics versión 21.0 y 
diferencia de medias con estadística no paramétrica. Como resultados, se encontraron difer-
encias significativas entre la edad formal de las empresas dirigidas por mujeres, mas no entre 
las edades de fundación de la empresa y de los propietarios con relación al género.

Palabras claves

Mujeres, MiPymes, área rural 
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Introducción

La preocupación a nivel mundial respecto a las zonas rurales ha aumentado en los últimos 
años, sobre todo debido a la dependencia casi por completo de la actividad agrícola, lo que 
define a las áreas rurales como espacios vulnerables generalmente caracterizados por la po-
breza extrema; en donde las empresas han resultado ser una excelente estrategia para la dis-
tribución del ingreso y el desarrollo de la comunidad (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE], 2022). Sin embargo, al ser comunidades con menos de 2500 
habitantes, es complicado escalar de una micro a una gran empresa, por lo que la importancia 
radica en el impacto que tiene el hecho de que por lo menos, una sola de las microempresas 
sobreviva en estos lugares (10 empleos en el área rural representan, en ocasiones, lo que 1000 
empleos en el área urbana, de acuerdo con datos de la OCDE [Freshwater et al., 2019]).

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(DAESNU, 2020) señala que existen alrededor de 445 millones de micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPymes) en el mundo, de las cuales cerca de 30 millones son pequeñas y 
medianas (Pymes), 70 millones son microempresas formales (contribuyen con el 90% de la 
fuerza laboral mundial) y 345 millones se encuentran en el sector informal. De acuerdo con 
The Danish Institute for Humans Right (2019) estas MiPymes enfrentan problemas como la 
falta de financiamiento, dificultades para el uso de tecnología, de capacidades administrati-
vas, baja productividad y cargas normativas; el difícil acceso al financiamiento tiende a frenar 
la formalidad de las Pymes al tener estas menos oportunidades de obtener créditos bancarios 
comparadas con las grandes compañías. A pesar de ello, son justo los negocios informales 
(carecen de protección social y condiciones de trabajo dignas) los que tienen la flexibilidad y 
llenan los vacíos en el sector empresarial (DAESNU, 2020).

Por otra parte, también a nivel mundial 9.4 millones de mujeres dirigen negocios 
formales en más de 140 países (una quinta parte de las MiPymes); sin embargo, a medida 
que el tamaño de las empresas crece, el número de negocios administrados por mujeres dis-
minuye, derivado de las barreras que enfrenta el género femenino (Ubfal, 2023). Así mismo, 
Loayza y Trumbic (2023) expresan ante el Banco Mundial que “No se puede avanzar, si se 
frena a la mitad de la población”; las mujeres enfrentan desigualdad política, hostigamiento, 
salarios bajos y ausencia de protección social, por lo que –los autores enfatizan– los países 
pierden terreno en materia de desarrollo al obstaculizar su participación, es decir, paralizan 
prácticamente a la mitad de la población.

Con relación a lo anterior, Ubfal (2023) ante el Banco Mundial expresa que en la 
actualidad las políticas van encaminadas a apoyar a las empresas ya activas dirigidas por mu-
jeres, para ayudarlas a sobrevivir y mejorar su desempeño, orientándolas a tratar de eliminar 
barreras y a que se adquieran las habilidades necesarias y el acceso a mejores empleos. Además, 
se busca que las MiPymes con mujeres como líderes logren una participación empoderada al 
intentar mitigar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares (DAESNU, 2020). 
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI, 2021) refiere 
una alta participación de las MiPymes en la generación del 99.31% de empleos a nivel nacio-
nal; de los cuales el 15.30% se ubican en las zonas rurales (924,571 de un total de 6,044,821 de 
establecimientos), brindando empleo a 2,302,084 de personas en todo México; no obstante, 
la situación en cada entidad federativa es diferente, en el estado de Sonora existe una brecha 
de oportunidad de casi el 7% en comparación con la participación empresarial nacional, de-
bido a que solo el 8.33% de los negocios (de un total de 106,238 empresas) se ubican en el área 
rural con 20,729 personas ocupadas al 2019 (INEGI, 2020). Siendo la edad de sobrevivencia 
de las empresas menor a 10 años en la entidad (INEGI, 2019).

En cuanto al género de las personas ocupadas, las estadísticas muestran que la par-
ticipación de mujeres (11,018) es mayor que la de hombres (9,712) en las áreas rurales de 
la entidad (INEGI, 2020). Sin embargo, como se muestra en la Tabla 10.1, de la población 
ocupada al primer trimestre del 2022, la mayoría es subordinada (75.7%) y solo el 1% son 
empleadores de género femenino (INEGI, 2022).

Tabla 10.1
Población ocupada por género en Sonora, 2022

Tipo trabajo Personas  % Tipo trabajo Personas  % Tipo trabajo Personas  %

Sonora 1,378,346  Hombres 828,797  Mujeres 549,549  

Subordinados 1,043,498 75.7 Subordinados 632,831  Subordinados 410,667  

Empleadores 67,307 4.8 Empleadores 53,542 3.8 Empleadores 13,765 1.0

Por cuenta 
propia

240,816 17.4 Por cuenta 
propia

130,972  Por cuenta  
propia

109,844  

No  
remunerados

26,725 1.9 No  
remunerados

11,452  No  
remunerados

15,273

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2022).

En cuestiones de formalidad, el INEGI (2022) expone que las empresas formales en 
Sonora están representadas por el 58.81%, del cual solo un 23.08% es dirigido por mujeres. 
La Tabla 10.2 muestra la población que se encuentra en condiciones de formalidad e infor-
malidad por género.
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Tabla 10.2
Población en condición de formalidad por género en Sonora, 2022

Número % Número % Número %
Sonora 1,378,346  Hombres 828,797  Mujeres 549,549  
Formal 810,600 58.81 Formal 492,458 35.73 Formal 318,142 23.08
Informal 567,746 41.19 Informal 336,339  Informal 231,407

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2022).

En resumen, considerando los beneficios que implica la sobrevivencia de las Mi-
Pymes al contribuir con la creación de empleos, la distribución del ingreso y la generación 
del progreso social (ONU, 2017), además de las tendencias nacionales e internacionales que 
ubican a la gran mayoría de MiPymes en la informalidad (DAESNU, 2020), con una esperan-
za de vida corta (INEGI, 2019)  y una baja participación en las zonas rurales (INEGI, 2020), 
sumado a una disminuida participación de las mujeres como empleadores (INEGI, 2022), 
se plantea como interrogante: ¿Cuál es la situación de las mujeres al frente de las MiPymes 
en el área rural, en relación con los factores de edad del empresario, edad de fundación de la 
empresa y edad formal de la empresa?

Por lo que el objetivo es determinar la situación de la mujer al frente de las MiPy-
mes en el área rural, en relación con los factores edad del empresario, edad de fundación de 
la empresa y edad formal de la empresa, para identificar si existen diferencias significativas 
de género que deban ser consideradas en el fortalecimiento de la participación femenina en 
la comunidad.

En virtud de lo anterior, se procedió con la revisión de literatura para entender los 
fenómenos, las relaciones causales, cómo incluyen los procesos y los porqués metodológicos 
de los hechos, previo a determinar si existen diferencias de género entre los factores antes 
señalados, desde una perspectiva estadística significativa en las MiPymes en Sonora, México 
(Wright, 2015).

Revisión de Literatura

Género 

Existen diversas teorías clásicas sobre el género, derivado de la necesidad de equiparar las 
desigualdades que se presentan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la teoría sociobiológica 
explica el comportamiento de mujeres y varones desde sus orígenes biológicos, que conlleva 
diferencias reproductivas, actitudinales, normativas o de roles, evolucionando para garanti-
zar el éxito reproductivo de la especie; la teoría del constructivismo social, que plantea al gé-
nero como una construcción del lenguaje e historia de una cultura concreta, en un momento 
dado, y trata de explicar los orígenes de las diferencias de género en el ámbito sociocultural; 
por último, la teoría psicodinámica establece el origen del género proveniente de una identi-
ficación primaria del hijo con la madre y de la hija con el padre (Gracia, 2005).
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En una propuesta de integración de las teorías del género, este concepto es conce-
bido como resultado de una interacción social en la que el individuo toma su papel en un 
grupo, en función de características físicas y sexuales, con base en la estructura social y la 
economía; por lo tanto, el género es visto desde diferentes culturas, contextos y perspectivas; 
es así como son asignados ciertos roles, trabajos y, con ello, ciertas características asociadas a 
una serie de demandas y expectativas a reunir (Salas et al., 2021).

Por consiguiente, cada puesto laboral está asociado a ciertas demandas en virtud 
del género, razón por la cual la comunidad se agrupa para su subsistencia; sin embargo, desde 
estos parámetros surgen las desigualdades y diferencias en la sociedad (Etchezahar, 2014). 
Como resultado, las comunidades y las organizaciones han revalorado las diferencias, con 
base a la diversidad de género, para obtener mejores resultados, por lo que diversos estudios 
analizan si la gestión de las MiPymes varía en este sentido (García et al. 2017).

Aunado a lo anterior, en un estudio realizado a 170 MiPymes en Indonesia, para 
evaluar si el género tiene un efecto significativo en los ingresos de los propietarios, utilizando 
un análisis de regresión en el sistema SPSS, se encontró un efecto significativo del género en 
los ingresos obtenidos al ser estos 1.017 veces superiores en MiPymes dirigidas por hombres, 
que en las manejadas por mujeres;  a pesar de que solo el 21.8% de estas empresas era dirigida 
por el género masculino, se planteó que las mujeres siguen prefiriendo las microempresas, 
debido a sus condiciones de desigualdad y falta de oportunidades económicas, así como a la 
flexibilidad horaria (Nainggolan, 2016).

Este resultado es consistente con la investigación realizada en 201 MiPymes de Bali, 
en la cual se indagó si el género incide en el desempeño, mediante un análisis de pruebas no 
paramétricas de Mann-Whitney; en dicho análisis se encontró un valor medio más alto en 
el grupo de hombres (M=109.35; n=103) en comparación con las mujeres (M=92.22; n=98) 
para la variable desempeño, en donde T para la diferencia en el rango medio de estos dos 
grupos fue significativa al nivel del 5% (valor p = 0,036); por lo tanto, se puede afirmar que 
existen diferencias en el nivel de desempeño entre los empresarios hombres y mujeres de las 
MiPymes en dicha provincia (Prayudi et al., 2020).
Edad de los emprendedores 

Se ha estudiado la edad de los emprendedores desde diferentes perspectivas, algunas rela-
cionadas con el género (Zhao et al., 2021); otras, en virtud del tamaño de las empresas (Ali, 
2016); su éxito, en base al rendimiento financiero (Nainggolan, 2016); o incluso, del creci-
miento y la sobrevivencia de las empresas (Farrel et al., 2019), por lo que en esta investigación 
el factor edad del empresario, fue tomado en cuenta. En este sentido, primero, se muestra 
un estudio hecho en Indonesia, en el que se encontró que las mujeres son propietarias de la 
mitad de las Pymes, la mayoría de estas en el sector informal y de menor tamaño que las di-
rigidas por hombres; así mismo, se consideró que las responsabilidades con la familia limitan 
los recursos y el tiempo; la edad promedio no mostró diferencias significativas de género al 
ser esta de 41 años para ambos, y la rentabilidad de las empresas en uno y otro sexo fue la 
misma (Japhata et al., 2016).
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Por otro lado, Farrel et al. (2019), en su publicación sobre 1.3 millones de pequeñas 
empresas estadounidenses con cuentas activas en Chase Business Banking del 2012 al 2018, 
y 138 mil empresas fundadas en 2013, evaluaron el desempeño financiero con énfasis en las 
diferencias en los resultados por edad y género del propietario. En el estudio se encontró que 
las empresas con fundadores mayores de 55 años tienen probabilidades más altas de sobrevi-
vir; la edad de la mayoría de los propietarios al iniciar su negocio o que se mantienen aún ac-
tivos fue de entre 35 y 54 años, y solo el 29% de las empresas fueron fundadas por una mujer.

A la par, Zhao et al. (2021), en un metaanálisis de 102 muestras independientes 
con relación a la edad del emprendedor, el género y el éxito de la empresa, obtuvieron como 
resultado que los emprendedores con mayor edad tienen más éxito que los jóvenes, y encon-
traron una relación lineal positiva-débil con el éxito empresarial en forma de U (p=0.02), en 
una relación negativa entre los jóvenes, pero positiva entre las personas de más edad;  en el 
análisis se observó, además, un efecto positivo mayor al incluir a mujeres en la muestra, por 
lo que sugieren que el éxito de las empresarias es mayor en etapas posteriores de la vida; y 
concluyen que la edad del emprendedor tiene un efecto positivo sobre el tamaño de la em-
presa y el éxito financiero, pero ningún efecto sobre la supervivencia de los negocios.  De lo 
anterior, se plantea como primera hipótesis la existencia de diferencias entre las edades de los 
encargados de las empresas con relación a su género: 

H1 Las medias de la edad de los empresarios hombres y mujeres difieren de manera 
significativa.
Edad de la empresa

Para considerar la edad de la empresa, se puede evaluar desde su fundación o su formaliza-
ción; al respecto, existen diversas teorías que plantean la situación de la informalidad em-
presarial; los primeros antecedentes mencionan a la teoría dualista en la cual se contempla 
al sector formal como moderno, actualizado, productivo y que paga impuestos; en tanto que 
la porción informal es caracterizada con bajos niveles de productividad, bajos niveles de 
habilidades y baja capacidad para cumplir con estándares, así como un sector que solo es un 
camino para llegar a la formalidad; no obstante, el sector informal atiende a la comunidad 
marginada o rezagada y da solución al desempleo y a la pobreza (Harris & Torado, 1970; 
Flores & Argáez, 2020).

Como complemento, surge la teoría estructuralista que explica que el sector in-
formal es la última opción para trabajar y la elección de las personas que fueron excluidas 
del mercado formal, por lo cual es inseguro, mal pagado y solo es resultado de la necesidad; 
además, se está ahí de manera involuntaria (Moyo, 2022). Sin embargo, la informalidad cu-
bre los vacíos del sector formal  (Flores & Argáez, 2020). Por otro lado, la teoría neoliberal 
refiere que los empresarios eligen de forma voluntaria el sector informal, al estar cansados 
de tantas restricciones e impuestos; o, por el contrario, se constituyen formalmente desde un 
inicio, una vez contemplando el registro, los pagos de impuestos, los costos de cumplimiento 
y los beneficios de ser formal, tales como el acceso a bancos, leyes, infraestructura y contratos 
(Zylfijaj et al., 2020; Moyo, 2022).
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De igual manera, el modelo posestructuralista menciona que el empresario consi-
dera el contexto, aunque también influyen las características propias del individuo, como la 
edad, género, estado civil, nivel de educación, así como aspectos morales y éticos; en donde 
estos factores inciden en la decisión del empresario de pertenecer a la formalidad (Williams 
& Bezeredi, 2018). Derivado de ello, hay estudios empíricos en los que se evalúa, desde una 
perspectiva de género, la probabilidad de que la mujer pertenezca al sector formal o informal 
(Flores & Argáez, 2020).

Un estudio realizado en la India en relación con el tamaño y la edad de las empresas 
a 515 establecimientos, en el que se utilizan estadísticas descriptivas, muestran que la distri-
bución por edad a través del tamaño de las empresas varía significativamente (χ2=16.310, 
P<0.05), pues la cantidad de Pymes disminuyó conforme a la edad; respecto a las pequeñas 
empresas, 57 fueron menores de 10 años, 119 de entre 10 y 20 años, 52 de entre 21 y 30 años, y 
solo 39 fueron mayores de 30 años; en tanto que las medianas pasaron de 36 (<10) a 60 (10-20 
años), después, disminuyeron a 28 (21-30 años) y al final fueron solo 30 (>30 años), mientras 
que las grandes fueron las más antiguas (entre 21 y 26 años), evidenciando que la antigüedad 
se correlaciona de forma positiva con el tamaño del establecimiento (Ali, 2016).

En otra investigación a 270,000 empresas informales no agrícolas también en la 
India, durante 2015 y 2016, se muestra que el número de empresas informales propiedad de 
mujeres creció más rápido al de los hombres; además, se observó que las mujeres propietarias 
eran más propensas a trabajar en el hogar, con empresas a menor escala, respecto a los hom-
bres, por lo que los autores de la investigación expusieron que probablemente, esto refería a 
un menor nivel de activos, baja productividad y generación de ingresos (Unni & Naik, 2018). 

Bonnet et al. (2019) en su publicación ante la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) exponen que, a nivel mundial, el sector informal es mayor fuente de empleo para 
hombres que para mujeres (63% vs 58%); no obstante, el porcentaje en los países en desarrollo 
refleja más participación de estas últimas que de los primeros (92% vs 87%), lo que coincide 
con otras cifras en las que las mujeres aprovechan más el sector informal por su flexibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, en un análisis en los Estados Unidos, con  én-
fasis en la distinción de resultados por edad y género del propietario, no se encontraron di-
ferencias significativas en la edad de sobrevivencia de una empresa propiedad de un hombre 
en comparación con las manejadas por una mujer, pero sí en los ingresos de las empresas 
propiedad de mujeres al comenzar, ya que estos fueron 34% más bajos que los de las dirigidas 
por hombres, además de que tienen un crecimiento de ingresos más lento (Farrel et al., 2019). 
Igualmente, MacIntyre (2020) en el estudio del Bureau of Labor Statistics, Business Emplo-
yment Dynamics, encontró que la mayoría de las empresas fracasa antes del décimo año, el 
20% desde el primer año, el 30% al segundo año, el 50% después de cinco años, y, finalmente, 
el 70% fracasa en su décimo año. 

Por otro lado, al analizar el sector formal e informal en comunidades rurales y urba-
nas de Indonesia durante 2017-2022 con el objetivo de distinguir diferenciaciones de género, 
se encontró una caída del sector formal rural y urbano de 5.74% y un crecimiento del sector 
informal urbano y rural de 4.33%; mientras que en el grupo de las mujeres decreció un 6.29% 

https://releg.redesla.la/


Ramos et. al. (2023) 122

Mujeres al frente de las MiPymes en el área rural, caminando lento a la formalidad.

en la formalidad, el grupo de los hombres disminuyó en un 4.97% (Pasaribu et al., 2023). Este 
fenómeno coincide con el modelo de Harris y Todaro (1970) en el que se plantea una reubi-
cación del sector formal hacia el informal y de las zonas rurales a las urbanas.

Considerando lo antes expuesto, surge la oportunidad de indagar si hay diferencias 
significativas entre los años de antigüedad de las empresas, por lo que se plantean como se-
gunda y tercera hipótesis que hay variaciones entre las empresas manejadas por hombres y 
mujeres, específicamente en relación con la edad de fundación y edad formal empresarial:

H2 Las medias de la edad de fundación de la empresa manejadas por hombres y 
mujeres difieren de manera significativa.

H3 Las medias de la edad formal de la empresa manejadas por hombres y mujeres 
difieren de manera significativa.

Metodología

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimental, la 
cual se realiza con el propósito de indagar sobre la existencia o no de diferencias de género 
en cuanto a la edad de las empresas, edad de los empresarios y edad de formalidad de las 
empresas MiPymes en el estado de Sonora. Los sujetos de son los propietarios y administra-
dores de MiPymes de comunidades rurales, también llamados “encargados” del negocio, con 
uno o más colaboradores y que han estado activos por más de seis meses.  El instrumento 
de medición es un cuestionario que recolecta información sobre diferentes características 
sociodemográficas del empresario y de la empresa, haciendo uso de la técnica de encuesta 
(Matas, 2018). Con base en Anderson et al. (2008) se determinó el tamaño de la muestra con 
la ecuación que se describe a continuación:

n=    Nz² p (1-p)

(N-1) e² + z² p(1-p)

• N, el tamaño de la población, que en este caso son 402. 

• Z, es el valor de la distribución normal estandarizada y fue de 1.96 al considerar 
un nivel de confianza de 95%.

• e, es el error de muestra que puede tomar valores de 1% a 5%. En este caso, se 
utilizó el 5%.

• p, es la probabilidad de éxito (0.50). 

• q, es la probabilidad de fracaso (0.50). 

• n, tamaño de la muestra 78
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El muestreo fue no probabilístico, por cuota, conforme a la fórmula para el cálcu-
lo de muestreo estratificado proporcionado, que se muestra en la Tabla 10.3, apoyado en la 
técnica bola de nieve (Silva, 2016), considerando una población total de 402 MiPymes ubica-
das en el sur de Sonora (INEGI, 2021). Población de cuatro municipios (Cajeme, Empalme, 
Guaymas y Navojoa) en donde se abarcó a 15 poblados de comunidades rurales, es decir, con 
menos de 2500 habitantes (INEGI, 2020).

Tabla 10.3
Estratificación de Empresas en el Sur del Estado de Sonora, al 2021

Ciudad Población Factor Muestra  MIPYMES
Cajeme 116 0.19402 22.506 22
Navojoa 86 0.19402 16.685 17
Guaymas 166 0.19402 32.207 32
Empalme 34 0.19402 6.596 7
Suma 402 78

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI (2021).

Una vez establecido el tamaño de la muestra (78 empresas) y calculado el factor de 
estratificación 0.19402 (n/N), se definió el tamaño de cada uno de los estratos de análisis, 
aunque cabe señalar que al final se recolectaron 95 encuestas, una vez cubierto la estratifica-
ción requerida y son las que se utilizaron en los resultados finales. 

La relación al método de análisis fue de acuerdo con la técnica estadística inferen-
cial para muestras independientes (Fagerland, 2012), en donde derivado de estar trabajando 
con datos no paramétricos, se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney, para 
identificar si existía o no diferencias significativas entre las medias.

En tanto al procedimiento, primero, se analizó el contexto, se revisaron los antece-
dentes de las MiPymes en las áreas rurales, además de la literatura sobre las variables (edad 
del empresario, así como de la fundación y de la formalidad de la empresa) y el género. Des-
pués, se estableció el método para medir las variables de estudio, para lo cual se diseñó un 
instrumento y se aplicaron las encuestas, de manera presencial, a encargados de las empresas 
de acuerdo con la población seleccionada (referida en el párrafo anterior). En la última etapa, 
se analizaron los resultados que muestran la aceptación o rechazo de las hipótesis, tabulados 
en el sistema IBM SPSS Statistics versión 21.0, y se establecieron las conclusiones y recomen-
daciones con base en los hallazgos.

Resultados

En virtud de determinar la situación de la mujer al frente de las MiPymes en el área rural, 
en un primer momento los resultados exponen la estadística sobre las características de los 
empresarios. En la Tabla 10.4 se muestran los datos sociodemográficos, donde resalta el gé-
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nero femenino al frente de las empresas encuestadas, con un 64.2%; el estado civil fue en su 
mayoría de casados, con un 62.1%. Por otro lado, en el rango de edad, la mayor frecuencia se 
ubicó entre 46 y 55 años, con 28 personas; por último, la escolaridad más frecuente fue la de 
preparatoria, con un 33.7%. 

Respecto a las características de las empresas estas se pueden observar en la Tabla 
10.4, en la cual destacan los abarrotes como principal giro en la muestra, con 49 casos; del nú-
mero de empleados o colaboradores, el 95.8% fue de empresas con menos de 10 personas; en 
cuanto a la antigüedad, el mayor número de los negocios tiene entre 2 y 4 años en operación, 
con una frecuencia de 18; seguida por las empresas con 20 a 25 años, representadas por 14 
de ellas. Así mismo, predominaron con un 60% las empresas formalmente registradas ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde el 70.58% de las empresas manejadas por 
hombre y el 54.10% de los negocios dirigidos por mujeres están en la formalidad.

Tabla 10.4
Características del empresario y del negocio

Características 
empresario

% Características 
negocio

% Características 
negocio

%

Género Giro Antigüedad de la 
empresa

Masculino 35.80 Abarrotes 51.60 Menos de 2 años 13.70

Femenino 64.20 Panadería 2.10 De 2 a 4 años 18.90
Estado civil Tortillería 10.50 De 4 a 6 años 11.60
Casado 62.10 Estética 2.10 De 6 a 8 años 6.30
Soltero 18.90 Preparación 

alimentos
16.80 De 8 a 10 años 5.30

Divorciado   7.40 Artesanías 2.10 De 10 a 15 años 11.60

Unión libre 11.60 Ropa y bisu-
tería

1.10 De 15 a 20 años 8.40

Edad Ferretería 3.20 De 20 a 25 años 14.70

De 15 a 25 años   9.50 Reparación de 
moto

2.10 De 25 a 30 años 6.30

De 26 a 35 años 12.60 Florería 2.10 Mayor de 30 años 3.20

De 36 a 45 años 17.90 Refaccionaría 1.10 Formalidad ha-
cendaria

De 46 a 55 años 29.50 Farmacia 2.10 Sí 60.0

De 56 a 65 años 23.20 Otros 3.30 No 40.0
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Más de 65 años 7.40 Número de 
empleados

Escolaridad De 0 a 10 95.8
Primaria 18.90 De 11 a 50 4.2
Secundaria 31.60
Preparatoria 33.70
Licenciatura 14.70
Maestría 1.10

De manera conjunta, en esta sección se presentan los resultados de los tres modelos 
planteados, después de haber realizado las pruebas no paramétricas de Mann-Whitney. Para 
empezar, en la Tabla 10.5, panel A, se muestran los estadísticos descriptivos, de acuerdo con 
la H1 referente a la variable edad del empresario y su relación con el género del encargado de 
la empresa. El valor de la media de edad de las mujeres fue de 46.90 años y para hombres de 
47.76 años, con p=0.750, encontrando una diferencia no significativa, al nivel del 5%. Estos 
resultados son coincidentes con estudios como los de Japhata et al. (2016).

De igual forma, en la Tabla 10.5, panel B, con relación a H2 para la variable edad de 
fundación de la empresa, se muestra un valor de rango medio más alto en el grupo masculino 
(media = 12.38; n = 34) que en el femenino (media = 11.31; n = 61), pero no significativo al 
nivel del 5% (p = 0.969). Por lo que se puede afirmar que no hay diferencia respecto a la edad 
de fundación de la empresa en relación con el género del empresario (Farrel et al., 2019). 
Sin embargo, en lo concerniente a la H3, en la tabla 5, panel C, los resultados muestran que 
existen diferencias significativas entre los años de formalidad de las empresas dirigidas por 
mujeres (media = 5.08; n = 61) y las manejadas por hombres (media = 9.50; n = 34), en donde 
p= 0.043 (significativo al nivel del 5%), por lo que se acepta la hipótesis al afirmar que hay 
diferencias en la edad de formalidad de las empresas con relación al género (Pasaribu et al., 
2023; Bonnet et al., 2019). 

Tabla 10.5
Prueba no paramétrica de Mann-Whitney con base en el género

Panel A: Prueba no paramétrica de Mann-Whitney, para edad del empresario
Género N Media P valor
Masculino 34 47.76 .750
Femenino 61 46.90
Panel B: Prueba no paramétrica de Mann-Whitney, para edad de fundación de 
empresa
Masculino 34 12.38 .969
Femenino 61 11.31
Panel C: Prueba no paramétrica de Mann-Whitney, para edad formal de la 
empresa
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Masculino 34 9.50 .043
Femenino 61 5.08

Fuente: elaboración propia con base en SPSS Statistics.

Discusión 

Con respecto a la interrogante sobre la situación de las mujeres al frente de las MiPymes, se 
puede añadir, como resultado de esta investigación, que la mayoría de las empresas son dirigi-
das por una mujer, que la edad como empresaria no muestra diferencias significativas en rela-
ción con la edad de los hombres y que tampoco se encontraron desigualdades significativas en 
lo concerniente al género y la edad de fundación de la empresa, pero sí en lo relativo a la edad de 
formalidad de las MiPymes, resultados que coincides con las investigaciones de Japhata et al. 
(2016); Farrel et al. (2019); así como las de Pasaribu et al.(2023) y Bonnet et al. (2019).

Conclusiones 

Ante los hallazgos mencionados previamente, se puede entender que el género femenino tar-
da más años en integrarse a la formalidad, como se plantea en algunos estudios (DAESNU, 
2020) que hablan de las barreras que enfrentan las empresarias, por lo que las mujeres están 
en el sector informal de manera involuntaria (Moyo, 2022; Flores & Argáez, 2020); o prefie-
ren pertenecer a la informalidad, tal como se establece en la teoría de formalización, en el 
modelo posestructuralista, con base en una postura del género dentro del contexto (Williams 
& Bezeredi, 2018).

En función de lo anterior, se considera pertinente incluir en futuras investigaciones 
el cuestionamiento acerca de las razones por las cuales se permanece dentro de la informali-
dad, para saber si se debe a una baja productividad, si es por papeleo, porque el nivel de in-
gresos no es suficiente, porque se quiere evitar el pago de impuestos, o incluso por otras razo-
nes (Moyo, 2022). También se sugiere investigar sobre la tasa de crecimiento de las empresas 
por género, porque esto podría dar más luz para resolver los planteamientos al respecto de la 
formalidad e identificar alguna tendencia para abrir nuevas líneas de investigación. 

De igual forma, se cree conveniente indagar si en las áreas rurales de otras entidades 
de la república mexicana existen características similares a las encontradas en las zonas rura-
les del estado de Sonora que fueron analizadas en este estudio, en relación con el número de 
mujeres que dirigen las MiPymes, así como el número de empresas formales manejadas por 
hombres; además de examinar si hay diferencia significativa en las medias de las muestras 
respecto a la edad formal de la empresa en relación con el género, ya que esta podría ser una 
línea de acción para futuros planes de gobierno e, incluso, para jornadas de inclusión de otros 
sectores no gubernamentales.
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Resumen

El talento emprendedor es resultado de la combinación de factores internos y externos. El ob-
jetivo de este artículo fue identificar la relevancia de estos factores en las mujeres con talento 
emprendedor en México. Se realizó una investigación cuantitativa, con una muestra de 850 
mujeres con talento emprendedor de la encuesta ENDIREH, (2021). Entre los resultados se 
encontró que, del 13% que están realizando alguna capacitación, solo el 2.7% la realizan en 
temas relacionados a las TIC. Por lo que se concluye que no le están dando importancia a la 
capacitación en TIC por lo que no se están beneficiando de los avances de la tecnología, lo 
cual limita su crecimiento y desarrollo.
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Brecha de Género, Formación académica, Mujeres, talento emprendedor, TIC

http://doi.org/10.46990/iQuatro.2023.09.4.11 


131

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Introducción 

Las poblaciones empresariales, como las mujeres con talento emprendedor impulsan el creci-
miento económico del país, mostrando un aumento en la tasa de participación económica de 
15.7 puntos porcentuales en un periodo de 10 años en 2020, esto debido a sus contribuciones 
al generar empleo, innovación y riqueza (INEGI, 2022). Sin embargo, las mujeres y los hom-
bres no participan en la misma medida, debido a las diferencias existentes en los países y sus 
culturas. A está desigualdad de oportunidades se le conoce como brecha de género, y puede 
llegar a limitar la educación, preparación y el desempeño laboral de las mujeres. Además 
de la brecha de género, existen otros factores que influyen en el talento emprendedor de las 
mujeres (Brush & Cooper, 2011).

A pesar de la gran importancia de las mujeres con talento emprendedor para las 
economías mundiales, estas son poco apoyadas e investigadas, lo cual limita el contribuir a 
cerrar las brechas de género en términos de educación, salud, ingresos y participación polí-
tica, aspectos esenciales para el pleno desarrollo de cada nación (Cypher & Dietz, 2004). Es 
por ello, que el objetivo de este artículo fue identificar cuáles son estos factores de acuerdo 
con la literatura existente y analizar su relevancia en las mujeres con talento emprendedor en 
México.

En los siguientes apartados se analizarán los factores que influyen en las mujeres 
con talento emprendedor según la literatura; después se explicara la metodología que se utili-
zó, seguido de los resultados obtenidos y finalizaremos con las conclusiones y las referencias.

Revisión de la Literatura

Para comprender el significado de una persona con talento emprendedor, debemos conocer 
la definición de las partes que lo integran; El emprendimiento es la habilidad de empezar 
proyectos, es tomar la decisión de iniciar una empresa y arriesgarse al fracaso (Gutiérrez 
Tapias et al., 2014); y el talento es igual a la inteligencia, una persona inteligente o apta para 
determinada tarea, según la RAE, (2023). 

Por lo tanto, una persona con talento emprendedor es aquella capaz de generar 
empleo, el cual puede ser solo para ella misma o para más personas y se compone de la com-
binación de factores intrínsecos y extrínsecos a las personas, en este caso a la mujer. Ambos 
factores influyen en su emprendimiento (Zaragoza, 2020). Para esta investigación los factores 
serán clasificados en factores internos y externos, como se muestra en la Figura 11.1
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Figura 11.1
Componentes del Talento emprendedor

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura citada.

Factores internos 

Los autores Khan Rizwan, Salamzadeh Yashar y Shah Syed Zulfiquar, (2021) identifican a los 
factores internos como los que están relacionados con las características intrínsecas, aspectos 
propios que influyen en su capacidad para emprender. Tambien los autores Martha Cavada, 
Vito Bobek, y Anita Macek, (2017) identifican a estos factores como los relacionados con las 
oportunidades y su elección de mejorar. Algunos ejemplos de estos factores son los siguientes.
La Formación Académica o Profesional 

La educación tiene una influencia positiva en el crecimiento, la innovación y el rendimiento 
de las MiPymes, motivo por el cual, el que las mujeres logren títulos educativos aportaría 
tanto en la creación y desarrollo de empresas, como en la creación de empleos para beneficio 
de la población del país (Marconatto et al., 2022).

Tambien se espera que, en el nivel de alta dirección de las empresas, se desempeñen 
los mejor preparados, ya que estarán mejor equipados, tendrán mayor aprendizaje y conoci-
mientos para enfrentarse a los desafíos, ellos se encargaran de la toma de decisiones, desde 
las más relevantes como futuras inversiones y manejo del capital hasta las funciones diarias 
(Ghobakhloo et al., 2012). 
Autoconfianza

Generalmente las mujeres con talento emprendedor se juzgan a sí mismas, no están seguras 
de poder con tal nivel de trabajo. Para ocupaciones no tradicionales se consideran menos 
adecuadas que los hombres; una manera en la que se puede mejora la confianza en sí mismas 
es el tener una capacitación económica y empresarial, lo que tambien les podría ayudar a 
gestionar mejor los riesgos (Molina-López et al., 2021; al Matroushi et al., 2021).
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Capacitación para el uso de Nuevas Tecnologías

Para la creación de valor y aumentar la eficiencia en las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, es importante implementar tecnología. Las TIC abarcan a el Internet, los sistemas de in-
formación, la tecnología de la información y las comunicaciones, también incluye la infraes-
tructura, programas y equipos informáticos, y todas las tecnologías que ayudan a transmitir 
y procesar la información mejorando la eficacia de la empresa y las personas (Ghobakhloo 
et al., 2012).

Actualmente para hacer uso de nuevas tecnologías se necesita obtener capacitación 
tecnológica, esta establece la capacidad innovativa de las empresas, debido a que con ellas se 
recopilación de información y conocimiento de proveedores, empleados y clientes, mediante 
herramientas digitales que facilitan la interacción directa. La alta dirección debe tener el co-
nocimiento necesario para implementar la tecnología más adecuada para su empresa, y si no 
es asi capacitarse para ello (Ghobakhloo et al., 2012; Valdez-Juárez & Castillo-Vergara, 2020).
Factores externos

Los autores Tundui & Tundui, (2021) en su trabajo sobre el emprendimiento femenino en-
contraron que los factores externos son atribuidos a su proceso de socialización. En otras pa-
labras, su entorno sociocultural, que abarca aspectos como la estructura social, la economía, 
la familia y las tradiciones. Dentro de los cuales resaltaron los siguientes factores sociocultu-
rales que influyen en el talento emprendedor de las mujeres (Chatterjee et al., 2019).
El matrimonio o la pareja 

En primer lugar, el matrimonio, influye dependiendo el apoyo del cónyuge, el cual podría 
varias dependiendo el nivel de desarrollo del país. El apoyo del cónyuge ayudaría al evitar 
el conflicto entre familia y empresa, este sería el primer paso para recibir el apoyo familiar, 
mejorando la confianza en la pareja y la autoeficacia de las mujeres (Tundui & Tundui, 2021). 

En este caso el estado civil de las mujeres con talento emprendedor implica moti-
vación y compromiso, ya que sin el apoyo familiar ellas se desalientan y no continúan con su 
idea de negocio. El apoyo de la pareja, tambien les permite a las mujeres tomar las oportuni-
dades que se le presenten y lograr mayor rendimiento tanto en la empresa como en el hogar 
(Gupta & Mirchandani, 2018; Khan et al., 2021).
La Brecha de Género

La brecha de género está relacionada con los estereotipos de género, los cuales son las creen-
cias acerca de los roles, las características psicológicas y los comportamientos que describen 
y diferencian a mujeres de hombres. Estos estereotipos hacen visibles las desigualdades de 
género, y causan incompatibilidad entre el comportamiento que se necesita para lograr el 
éxito laboral con la manera en que se espera que se comporten las mujeres en función de su 
género (Ellemers, 2017; Bermúdez-González et al., 2022).

Estos roles de genero son más representativos en algunos países, en los cuales se 
espera que la mujer se dedique a las labores del hogar como el ser amas de casa y que de-
pendan económica y emocionalmente del hombre, debido a que, según estas creencias, ellos 
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son los que deben de desarrollarse profesionalmente no las mujeres. Tambien se cree que los 
hombres se desempeñan mejor que las mujeres como dueños de negocios, empresarios, o 
empleados; lo que provoca que a los hombres se les pague más que a las mujeres por realizar 
la misma actividad, la llamada brecha salarial de genero (Bermúdez-González et al., 2022). 
Dicha brecha muestra una remuneración y confianza insuficiente para las mujeres, motivo 
por el cual ellas podrían desmotivarse y frenar su intención de hacer crecer sus empresas 
(Marconatto et al., 2022).
Las responsabilidades familiares 

Las responsabilidades familiares, son aquellas actividades que involucran a la familia y para 
las cuales se considera como única responsable a la mujer, como el cuidado del hogar, los 
hijos, la familia, entre otros; cuando estas responsabilidades familiares interfieren con las 
obligaciones laborales surge lo que llamamos conflicto familia-trabajo, que afecta el buen 
desempeño del talento emprendedor de las mujeres (Barriga Medina et al., 2021). 

Metodología

La investigación fue cuantitativa descriptiva, se consultó la encuesta ENDIREH (2021), rea-
lizada por el INEGI, para la obtención de datos empíricos acerca de las mujeres con talento 
emprendedor.
Características de la población estudiada y tamaño de la muestra 

La población analizada fueron mujeres con edad de 15 años o más, residentes en México, a 
las cuales hemos identificado con talento emprendedor en relación con su puesto de trabajo, 
los cuales son: como trabajadora por cuenta propia o como patronas; y como resultados el 
tamaño de muestra fue de 850 mujeres con talento emprendedor.
Instrumento de investigación 

Se examinaron los datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), la cual ofrece información sobre las experiencias 
de violencia económica, física, psicológica, sexual y patrimonial a las que se han enfrentado 
mujeres de más de 15 años de edad, en los ámbitos escolar, familiar, laboral, de pareja y co-
munitario; la cual se realizó en electrónico y consistió en cuatro cuestionarios, uno general 
y tres específicos según el estado civil: cuestionario A para casadas o unidas, cuestionario B 
para separada, divorciada o viuda, y cuestionario C para soltera.
Análisis de datos

Se descargaron los datos, se concentraron en una base de datos, posteriormente se realizó 
un análisis detallado de los datos en relación con las variables utilizadas que se presentan en 
la Tabla 11.1, después se graficaron los resultados para finalmente observar la relevancia de 
cada variable en el talento emprendedor de las mujeres en México.
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Tabla 11.1 
Definición de las Variables de estudio

Variables Definición Conceptual Definición Operacional
Dependiente Talento 

emprendedor
Persona que posee una 
gran capacidad para iniciar 
proyectos, buscar los conoci-
mientos y ayudas necesarias 
para lograr su objetivo.
(Gutiérrez Tapias et al., 2014)

Mujeres identificadas con 
talento emprendedor debido a 
que su ocupación es indepen-
diente: trabajadora por cuenta 
propia o patrona.

Independientes Nivel de 
Escolaridad

Conformación de los estudios 
por nivel: en el 1ro la edu-
cación preescolar, primaria 
y secundaria; en el 2do los 
estudios de preparatoria o 
bachillerato, carreras técni-
cas o normal básica; y en el 
3ro estudios de licenciatura, 
profesional, normal superior, 
técnico superior, maestría y 
doctorado.
(INEGI, 2021)

Nivel de Estudios que tienen 
las Mujeres: 1) Nivel básico, 2) 
Nivel medio superior, 3) Nivel 
Superior.

Autoconfianza Confianza en sí mismo.
(RAE, 2023)

La autoconfianza es mayor 
si las mujeres obtienen una 
remuneración económica por 
las actividades que realizan.

Matrimonio Unión de personas, conforme 
a la ley, para establecer una 
comunidad de vida e intere-
ses.
(RAE, 2023)

Mujeres: casadas o en unión 
libre, viven maritalmente con 
otra persona; o separadas, 
divorciadas o viudas, que 
actualmente viven alejadas de 
sus parejas; y solteras que no 
han vivido en matrimonio o 
en unión libre.
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional

Independientes

Responsabilidades 
familiares

En la estructura familiar se 
distribuyen las tareas según 
el género, dando a los hom-
bres funciones como pro-
veedores, mientras que a las 
mujeres se les asignan roles 
como el cuidado de los hijos 
y las tareas domésticas.
(Ribeiro, 2004)

El conflicto familia-traba-
jo. Si las responsabilida-
des familiares interfieren 
con las obligaciones 
laborales de las mujeres.

Capacitación para 
el uso de nuevas 
tecnologías.

Capacitación enfocada en 
instruir a los colaboradores 
para que puedan realizar una 
tarea determinada, mediante 
el uso de tecnologías, las cua-
les permiten la adquisición, 
producción, almacenamien-
to, tratamiento, comunica-
ción, registro y presentación 
de informaciones.
(INEGI, 2021)

Mujeres que están toman-
do cursos de capacita-
ción para el uso de TIC 
en el trabajo. Si realizan 
capacitación enfocada en 
instruirse a ellas mismas, 
para que puedan imple-
mentar TIC en una o va-
rias tareas determinadas.

Brecha de Género Situaciones donde las muje-
res son objeto de distinción, 
exclusión o restricción con 
el objetivo de perjudicar el 
disfrute o ejercicio de sus de-
rechos humanos y laborales.
(INEGI, 2021)

Situaciones donde las 
mujeres que han sido víc-
timas de discriminación o 
estereotipos de género.

Resultados

En esta sección se presenta el análisis de los datos obtenidos de la encuesta ENDIREH (2021) 
en relación con las variables de estudio, sobre la relevancia que tienen los factores internos y 
externos en las mujeres con talento emprendedor.
Factores Internos

Formación académica

La Figura 11.2 representa la formación académica de las mujeres con talento emprendedor, el 
cual es medido de acuerdo con el nivel de escolaridad que tienen y como se puede observar 
en la mayoría de estas mujeres tienen un alto nivel de escolaridad ya que cuentan con estu-
dios de nivel superior, seguidas por las que tienen un nivel medio superior y muy pocas solo 
cuentan con el nivel básico.
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Figura 11.2
Escolaridad de las Mujeres con talento emprendedor

Capacitación para el uso de tecnologías 

En la Figura 11.3 se observa que las mujeres con talento emprendedor no se están capacitando, 
ya que solo el 13% de ellas están tomando alguna capacitación, también se puede observar que 
la capacitación en temas relacionados a las TIC solo la están realizando el 2.73% de las mujeres.

Figura 11.3
Mujeres en capacitación y las áreas en que se están capacitando

Autoconfianza

La Figura 11.4 se relaciona con el factor interno autoconfianza, ya que las mujeres con talento 
emprendedor tienen la confianza suficiente para considerarse igual de capaces que los hom-
bres para trabajar.
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Figura 11.4
 ¿Quién está más capacitado para trabajar?

Factores Externos 

Matrimonio o pareja 

La Figura 11.5 está relacionada con el factor externo matrimonio, el cual es uno de los estados 
civiles que incluimos en esta investigación, en el gráfico se muestra que, del total de las muje-
res con talento emprendedor, las que son casadas o están en unión libre representan el 42%, 
las solteras representan el 41% y las separadas, divorciadas, o viudas solo el 17%.

Figura 11.5 
Estado civil

Brecha de género 

Del total de mujeres con talento emprendedor, la Figura 11.6 está relacionada con el factor 
externo brecha de género, muestra que, el hecho de que las mujeres estudien, trabaje o traba-
jen muchas horas, y ganen más que sus parejas, si es motivo para que sus esposos se molesten 
con ellas.
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Figura 11.6 
A su pareja le molesta que usted trabaje o gane más que él

Responsabilidades familiares 

Las Figuras 11.7 y 11.8 se relacionan con el factor externo de las responsabilidades familiares, 
en la Figura 11.7 se puede observar que la mayoría de las mujeres consideran dentro de las 
responsabilidades para con su familia el pedir la opinión o el permiso de sus esposos o pare-
jas, a la hora de decidir trabajar; y en la Figura 11.8 se muestra que la mayoría de los esposos 
o la pareja no aporta dinero para las necesidades de la familia ni del hogar.

Figura 11.7
 ¿Qué hace si necesita trabajar, con respecto a su esposo o pareja?

Figura 11.8
Su pareja aporta dinero para cubrir las necesidades básicas de su familia y del hogar

https://releg.redesla.la/


Pérez et. al. (2023) 140

Factores internos y externos presentes en el talento emprendedor de...

Para mayor entendimiento de los resultados se presenta la Tabla 11.2 de correlación 
entre variables dependiente e independientes, en donde se observa una relación positiva en-
tre el talento emprendedor y los factores matrimonio, formación académica, brecha de géne-
ro y las responsabilidades familiares, mientras que los factores capacitación y autoconfianza 
muestran un valor bajo de correlación. 

Tabla 11.2 
Correlación entre variables 
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Responsabilidades 
familiares
1 HACE 
ARREGLOS 
CON SU 
ESPOSO 
PARA 
TRABAJAR

 2 APORTA 
SU ESPOSO 
DINERO 
PARA EL 
HOGAR

Talento 
emprendedor

1

Matrimonio o 
pareja

0.94024 1

Formación 
académica

0.07325 0.04478 1

Capacitación 0.05346 0.05096 0.45657 1

Auto 
confianza

-0.03079 -0.04603 -0.05068 -0.03906 1

Brecha de género 0.20293 0.20416 0.15300 0.06881 0.00573 1

Responsabilidades 
familiares 1

0.62384 0.62668 0.08385 0.11454 -0.07250 0.23580 1

Responsabilidades 
familiares 2

0.39465 0.39647 0.07356 0.10458 -0.04283 0.2011 0.66449 1

Discusión

Con el análisis de los resultados determinamos que el factor matrimonio no influye en mayor 
medida en las mujeres con talento emprendedor ya que del total seleccionado de la encuesta 
(ENDIREH, 2021), solo existe una mínima diferencia del 1% entre las mujeres casadas o en 
unión libre y las solteras. Lo cual concuerda con lo que mencionan los autores Tundui & 
Tundui, (2021) en que para las mujeres es importante el apoyo la familia, pero no específica-
mente del esposo o pareja. El apoyo que las mujeres necesitan para evitar el conflicto familia 
y trabajo puede venir de cualquier integrante de su hogar o familia.

Tambien se comprobó lo que menciona el autor Marconatto et al., (2022) acerca de 
que los títulos educativos de las mujeres aportan en la generación de empresas y empleos; ya 
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que la mayoria de las mujeres con talento emprendedor cuentan un nivel superior de estudios 
y aportan al desarrollo y beneficio de la población del país.

Conclusión

Con el análisis de los resultados se concluye que, respecto a los factores internos, la formación 
académica es importante para estas mujeres, ya que la mayoría cuenta con un nivel superior 
de estudios; además que el tener mayor escolaridad implica, tener más conocimientos y estar 
mejor preparadas para la toma de decisiones. Respecto al factor autoconfianza, las mujeres 
de este estudio se consideran en igualdad de capacidades que los hombres para realizarse la-
boralmente, lo que implica mayor motivación para seguir avanzando. Pero no le están dando 
importancia al factor de la capacitación en TIC, por lo que no se están beneficiando de los 
avances de la tecnología, lo que podría ayudarlas a hacer crecer su emprendimiento.

En cuanto a los factores externos se observa que el factor matrimonio, no necesa-
riamente es el único apoyo familiar que las mujeres con talento emprendedor necesitan, ya 
que no se muestran diferencias significantes entre el porcentaje de las casadas y las solteras. 
En cuanto al factor brecha de género las mujeres con talento emprendedor muestran que los 
hombres se molestan si ellas trabajan muchas horas o ganan más que ellos, lo cual no debería 
ser así, ya que el ingreso de las mujeres contribuye a mejorar la calidad de vida no solo de 
ellas sino también el de sus familias. Esto también se ve reflejado en relación con el factor las 
responsabilidades familiares, ya que se observa que las mujeres tienen mayor responsabilidad 
económica para con sus familias, y que es importante para ellas que la pareja este de acuerdo 
y las apoye para realizarse laboralmente y desarrollar su talento emprendedor.
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Resumen

El presente trabajo describe y demuestra los obstáculos que enfrenta la mujer universitaria y 
empresaria a partir del análisis de inequidad de género para liderar una empresa y también 
como los estereotipos femeninos impuestos por la sociedad refuerzan esta inequidad; asi-
mismo la falta de conocimiento de competencias propias y rechazo del liderazgo femenino 
en entornos regionales. Para este estudio se realizaron 32 entrevistas a estudiantes empresa-
rias de nivel Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura y maestría de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán y se utilizó una entrevista semiestructurada con 24 ítems. En este 
estudio se describen sus opiniones.

Palabras clave

Inequidad de género, liderazgo femenino, empresa en entorno regional
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Introducción

La participación de las mujeres en las actividades empresariales no es una nueva realidad, 
sin embargo, los efectos de los diferentes ciclos económicos las han llevado a decididamente 
hacer emprendimientos en micro y pequeñas empresas, en otros casos a invertir en negocios 
de mayor tamaño y en otros más, a buscar el ocupar puesto ejecutivos en empresas y organi-
zaciones, con los inconvenientes de hacer liderazgo, ya sea con personal de mayor edad, así 
como de menor edad y con personal masculino. También, existen otros inconvenientes que 
se relacionan con el entorno económico, el tamaño de la ciudad y las costumbres propias de 
las diferentes sociedades.

Existe numerosa literatura acerca de las experiencias de las mujeres empresarias, 
pero el agregar el elemento de las mujeres que comienzan un emprendimiento en la etapa de 
estudiantes añade un punto de vista no mencionado con anterioridad. Por otro lado, el pre-
sente estudio aborda los diferentes inconvenientes que enfrentan las estudiantes que deciden 
hacer un negocio en un ámbito regional, ya que los estudios más representativos, analizan 
cuestiones del liderazgo femenino en empresas de gran tamaño.

La inequidad de género es una realidad que ha existido por décadas y ha afectado a 
múltiples áreas de la sociedad, incluyendo el mundo empresarial. En particular, la inequidad 
de género puede ser una limitante para el desarrollo del liderazgo empresarial femenino. En 
este artículo, exploraremos algunas de las formas en que la inequidad de género puede afectar 
a las mujeres estudiantes en su carrera empresarial y cómo esto puede limitar su capacidad 
para liderar en el mundo empresarial. Así también, se centra en el liderazgo femenino en 
emprendimientos durante la etapa de estudiantes universitarias y de cómo han percibido las 
personas entrevistadas, que ya toman decisiones empresariales, su entorno y que tienen que 
enfrentar los inconvenientes de hacer que los colaboradores acepten la visión compartida de 
sus jóvenes directoras y de cómo las responsabilidades, las llevan a enfrentar sus vidas coti-
dianas desde un diferente punto de vista.

Revisión de la Literatura

Es importante abordar diferentes elementos que nos llevan a entender un poco más el por 
qué la mujer no es protagonista en el tema del liderazgo en el sector empresarial, a pesar de 
que diversos estudios revelan que la mujer es capaz en un mismo momento no solo de prepa-
rarse, ser madre, esposa y llevar un negocio. Empero, existen diferentes barreras que impiden 
que la mujer pueda sobresalir principalmente en el ámbito laboral-empresarial. 

Como primer elemento a abordar son los estereotipos femeninos que la misma 
sociedad ha impuesto desde tiempos atrás, mismos que han sido aceptados por la mayoría 
de las culturas y que refuerzan el papel débil de la mujer frente al liderazgo empresarial, pre-
sentando problemas sociales, familiares o estructurales (Padilla, 2022).

Un segundo elemento es la inequidad de género, la cual se refiere a las diferencias 
que existen entre hombres y mujeres con respecto al acceso de oportunidades y recursos en 
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los diferentes ámbitos: sociales, económicos, políticos y laborales. Por ejemplo, las mujeres 
pueden tener menos acceso a redes de contacto, financiamiento y mentores que los hombres. 
Además, los estereotipos de género pueden influir en la percepción que las personas tienen 
de las mujeres como líderes empresariales. En muchos casos, las mujeres son vistas como 
menos capaces o menos adecuadas para liderar que los hombres, lo que puede dificultar su 
progreso en una empresa o en su propia empresa.

Si bien es sabido que la mujer ha incrementado su participación en la aportación 
al hogar, se considera que no ha pasado lo mismo con el hombre en su aportación con los 
quehaceres domésticos, generando con ello una inequidad de género. Uno de los principales 
rubros donde se puede observar más la desigualdad de género es en el mercado laboral con 
respecto principalmente al salario (Velázquez Narváez, 2020). 

Otro desafío importante que enfrentan las mujeres en el liderazgo empresarial es la 
falta de apoyo y reconocimiento. A menudo, las mujeres no reciben el mismo nivel de reco-
nocimiento y apoyo que los hombres, lo que puede hacer que se sientan menos valoradas o 
menos motivadas para liderar. Además, las mujeres pueden enfrentar barreras adicionales en 
el mundo empresarial debido a las expectativas de género y la discriminación, lo que puede 
limitar su capacidad para liderar y para ser tomadas en serio. Es importante que las empresas 
consideren el impacto positivo que pueden lograr al reforzar la diversidad en su capital hu-
mano femenino (Martín, 2021).

La inequidad de género también puede afectar la forma en que las mujeres lideran 
en el mundo empresarial. Por ejemplo, las mujeres pueden ser menos propensas a adoptar un 
estilo de liderazgo más autoritario o agresivo, lo que puede ser percibido como falta de con-
fianza o capacidad de liderazgo. Además, las mujeres pueden ser vistas como menos efectivas 
en la toma de decisiones, lo que puede llevar a una falta de confianza en su liderazgo.

Es importante mencionar que la mujer se ha esmerado por seguirse preparando, 
pues de acuerdo a datos del INEGI (2023), el porcentaje de mujeres que termina la educación 
media superior o superior ha crecido en un poco más del 100 por ciento en las últimas tres 
décadas (ver Figura 12.1) y esto le puede permitir cada vez más acceder a puestos gerenciales 
(Mena, Espin, & Lascano, 2019).
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Figura 12.1
Nivel de escolaridad en mujeres de 15 años y más, 1990 - 2020.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990 y 2020, INEGI, 2023

Así también cabe destacar que la participación económica de las mujeres se ha 
mantenido estable en los tres últimos censos económicos que realizó INEGI, para el 2008 la 
ocupación representó el 39.9% del total; en 2013 se reportó un 41.1% y para el 2018 alcanzó 
el 41.3% (ver figura 2).

Figura 12.2
Participación económica de la mujer 2008, 2013 y 2018. 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2008, 2013, 2018.

Sin duda alguna la mujer a través del tiempo se ha preparado para poder tener el 
reconocimiento en el ámbito no solo del hogar sino también en el de preparación y en el cre-
cimiento y desarrollo del sector económico.

A pesar de estos dos temas importantes: la preparación de la mujer y su participa-
ción en la economía, la mujer sigue enfrentando diversas dificultades y un poco más las que 
una empresaria joven tiene que pasar y que tiene que ver con teorías del liderazgo, por lo que 
mencionaremos a la Teoría de congruencia del rol hacia las mujeres líderes de Eagly y Karau 
(2002), en la cual se plantea la incongruencia que se percibe entre el rol de género femenino y 
los roles de liderazgo, esta analiza  dos formas de prejuicio: a) se ven a las mujeres de manera 
menos favorable que a los hombres como posibles posiciones de liderazgo y b) el compor-
tamiento que se ajusta a la regulación del rol de liderazgo se evalúa menos favorablemente 
cuando es realizado por una mujer. En general, la gente tiende a creer que para funcionar 
en posiciones de liderazgo se requieren cualidades masculinas, especialmente en los roles 
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definidos del agente. La evidencia de una variedad de paradigmas de investigación respalda 
que estos efectos ocurren, particularmente en situaciones que aumentan las percepciones de 
incongruencia entre los roles de género y el liderazgo de las mujeres.

El punto de vista que mejor enuncia las dificultades de ser una joven empresaria y 
mujer empresaria, lo mencionó Zabludovsky (2020) cuando definió el término de Techo de 
Cristal, que hace referencia a que las empresarias se enfrentan a diferentes condiciones socia-
les que les impide crecer en sus ámbitos organizacionales.

Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta que la cultura laboral en ciertos ámbitos 
sigue privilegiando a la toma de decisiones masculina, lo que deriva en frustración por parte 
de las empresarias, quienes tienen que hacer uso de los mecanismos de legitimación para 
mantener el negocio. Así también existen entornos, aunque no en todos los casos, familiares 
desfavorables para que las mujeres tomen la decisión de hacer sus propios emprendimientos. 

La situación exhibe más estrés cuando se trata de entornos regionales (Ruíz, Peña, 
& Prieto, 2020), donde la situación de las mujeres se relega a las actividades tradicionales, 
tales como el mantenimiento de los hogares y el cuidado de los hermanos menores o los hijos 
de las estudiantes que ya han logrado comenzar con sus empresas.

La mujer actual posee características distintivas en los actuales líderes, sin embargo, 
su liderazgo según Beltrán, Haro, Bernal & Cueva (2019) se debe a las múltiples actividades 
que actualmente está lleva a cabo (madre, esposa, empresaria, etc.). Es imperioso cambiar los 
paradigmas acerca de las aptitudes de la mujer hacia el liderazgo, crecimiento y desarrollo de 
una empresa, pues está posee un liderazgo y profesionalismo innato y humano, esto genera 
una mayor oportunidad de integrar un ambiente más cordial en el trabajo hacía la mujer.

Es por ello, que en nuestro país se percibe una relación asimétrica entre hombres 
y mujeres, que se caracteriza por mantener y reproducir los estereotipos, roles, prejuicios y 
toda serie de causas que promueven la discriminación y trato desigual, producto de la cultura 
e idiosincrasia.

Y aunque el estudio sobre género en las organizaciones obedece a investigaciones 
recientes, se ha concluido que los hombres, la mayoría de las veces, ocupan los puestos di-
rectivos o de altos ejecutivos, mientras que las mujeres permanecen aún concentradas en 
las categorías inferiores de los puestos directivos, ejerciendo con ello la discriminación de 
género (Errázuriz & Toro, 2018). 

El problema se va exacerbando por la suposición de los empleadores de que las 
mujeres, inversamente a los hombres, no son capaces de dedicar toda su energía y su tiempo 
al trabajo remunerado debido a sus responsabilidades familiares.

Es fundamental reconocer que el liderazgo contiene un arraigado componente cul-
tural de género que entra en interacción con la dinámica del poder organizacional ya que 
en recientes estudios se ha reconocido la “gramática masculina del liderazgo”; una metáfora 
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sobre el paradigma del estereotipo masculino en el liderazgo, que ha mantenido a la mujer 
aparatada de posiciones directivas (Urrea, Carrillo, Alvarado, & Masías, 2022).

Metodología

La hipótesis que enarbola al presente análisis es: a medida que el entorno es más tradicional, 
la inequidad de género limita el desarrollo del liderazgo de la mujer.

Para este artículo se realizó un estudio en una población de estudiantes universi-
tarias que cursan algún programa educativo en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, 
donde se tiene que de 2,257 alumnos inscritos en el ciclo de 2022 a 2023 1,088 son mujeres, 
680 son alumnas del nivel Técnico Superior Universitario; 388 son de nivel de ingeniería y 
licenciatura y 20 de posgrado, según datos del sistema de control escolar SAIIUT de la Uni-
versidad Tecnológica de Tehuacán (UTT). Para el caso del presente trabajo se encuestaron a 
32 alumnas a conveniencia que reunieron los requisitos de ser estudiantes universitarias, el 
poseer algún tipo de emprendimiento o negocio que atienda a diferentes stakeholders, esto 
es, desde clientes, trabajadores y proveedores además de tener un entorno familiar.

El enfoque del estudio es cualitativo y se usaron entrevistas semiestructuradas que 
contienen 24 ítems divididas en cuatro partes, donde la primera abarca las características so-
ciodemográficas de la Universitaria Directora o Dueña de la Mype, la segunda parte contiene 
los datos de la Institución, la tercera parte las características de la Mype y la cuarta parte nos 
hace referencia a los obstáculos que puede tener la joven emprendedora universitaria. Este tipo 
de entrevistas se basa en un guion de entrevista, donde se plasman todos los temas que se 
abordaran y antes de ponerla en práctica se construyó el perfil de nuestra población a estu-
diar (universitaria-empresaria), esto permitió tener claramente definidas las características 
de las entrevistadas y buscar la mejor forma de contactarlas, así también esta técnica permite 
recolectar gran cantidad de información al permitir profundizar en sus experiencias o situa-
ciones que expresan en sus propias palabras (Arenal, 2019).

El proceso de validez se obtuvo con el análisis de las respuestas, para ello se utilizó 
un software especializado denominado VB-Audio, con el que se transcribieron las afirma-
ciones y posteriormente se agruparon en nueve categorías de acuerdo al procedimiento de 
triangulación de datos: 1) La doble jornada (empresarial-formación académica) que son las 
diferentes actividades que tienen que llevar a cabo las universitarias dueñas de empresa: la-
bores del trabajo en la empresa y las labores propias su formación académica universitaria; 2) 
Cuidado de los otros, que se refiere a el compromiso y responsabilidad de estar a cargo de hijos 
(as) o esposo (a) en el caso de jóvenes universitarias que son madres o son casadas; 3) Falta de 
Experiencia, la percepción por parte de las mujeres universitarias de la falta de conocimiento, 
la carencia de algunas habilidades o carencia de práctica respecto a las actividades propias de 
la dirección de su micro o pequeña empresa; 4) Competencia, la concurrencia de empresas 
en el mercado que ofrecen servicios o productos similares a los ofertados en la empresa de 
la mujer universitaria y que considera tienen un impacto en las bajas o nulas ventas de su 
negocio; 5) Factores económicos, son aquellas dificultades estructurales que no permiten a 
las mujeres universitarias el acceso a diversos tipos de créditos, así como la falta de recursos 
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económicos, derivados de los problemas propios de la economía del país, que impacta en el 
poder adquisitivo tanto de la mujer universitaria para la mejora de su negocio o la percepción 
de un deficiente poder adquisitivo por parte de los consumidores (as) de la empresa en cues-
tión; 6) Gestión del Recurso Humano, aquellos conflictos y/o deficiencias en la planificación, 
organización, gestión de las tareas con las personas que integran la micro o pequeña empresa 
y que no permiten el logro de objetivos de la mujer universitaria en su micro o pequeña em-
presa; 7) Desventaja de clases a distancia, la complejidad de haber recibido clases a distancia 
durante la pandemia, lo que dificultó o hizo nulo el logro de objetivos académicos para las 
mujeres universitarias; 8) La edad, el tiempo de vida que la mujer universitaria tiene y que lo 
considera un obstáculo para la dirección de la empresa, ya sea por considerarse una mujer jo-
ven o una mujer mayor y 9) Identidad de Género, Desventajas impuestas por la misma socie-
dad, contexto cultural, familia y que impacta en la gestión de la dirección de su Mype, aspecto 
que las coloca en una situación de desventaja y mayor vulnerabilidad frente a otras empresas 
que son dirigidas por hombres (Sadao & Santos, 2022). Para esta investigación se abordó la 
“Identidad de Género” pues de acuerdo a lo que se pudo observar en la investigación esta es 
uno de los mayores obstáculos que enfrentan las universitarias empresarias de la UTT.

Resultados

La inequidad de género sigue siendo una barrera importante para el desarrollo del liderazgo 
empresarial de las mujeres. Aunque la igualdad de género ha progresado en muchas áreas de 
la sociedad, las mujeres todavía enfrentan obstáculos significativos en los negocios, según las 
alumnas Montoro y Ortiz. 

En primer lugar, las mujeres suelen tener menos oportunidades de desarrollar habi-
lidades de gestión empresarial. Esto se debe en parte a la falta de modelos femeninos a seguir 
en la alta dirección de las empresas y a la percepción de que las mujeres no tienen las mismas 
habilidades de liderazgo que los hombres. Como resultado, a menudo se pasa por alto a las 
mujeres en los roles de liderazgo y tienen menos oportunidades de desarrollar sus habilida-
des de liderazgo en el trabajo, esto de acuerdo a lo mencionado por la alumna Velásquez.

En segundo lugar, las mujeres se enfrentan a obstáculos cuando intentan acceder a 
la financiación y el capital necesarios para iniciar y hacer crecer sus negocios. Las empresas 
dirigidas por mujeres tienen menos probabilidades de recibir financiación que las empresas 
dirigidas por hombres. Además, las mujeres suelen tener menos acceso a las redes comercia-
les y de inversión, lo que dificulta aún más el acceso al capital, según la alumna Montalvo.

En tercer lugar, la discriminación de género en el lugar de trabajo puede limitar el 
desarrollo de la gestión empresarial de las mujeres. Las mujeres a menudo se enfrentan a la 
discriminación directa e indirecta, incluidos los prejuicios de género, los estereotipos de gé-
nero y los prejuicios inconscientes en los puestos de liderazgo, según las alumnas Montoro y 
Ortiz. A menudo se supone que las mujeres son más emocionales y menos agresivas que los 
hombres, lo que puede verse como una debilidad para un líder. También existe una percep-
ción común de que los líderes exitosos son hombres, por lo que las mujeres pueden ser vistas 
como menos competentes o menos legítimas en posiciones de liderazgo.
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En cuarto lugar, una entrevistada menciono que su liderazgo es cuestionado por 
los trabajadores hombres y aquellos que tienen mayor edad que ella, con esta afirmación es 
suficiente para demostrar la hipótesis del trabajo, porque el estudio se hizo en un entorno 
regional donde el común denominador de empresas pequeñas, medianas y grandes es usual 
ver a directivos varones. 

Discusión

De acuerdo a lo que menciona Padilla (2022) se corrobora con lo que mencionan las alumnas 
acerca de la existencia de estereotipos femeninos como una debilidad en su percepción hacia 
su actividad empresarial y que limita su liderazgo en la misma.

Por lo que toca a lo que menciona Mena (2019) y el INEGI (2023), el presente estu-
dio demuestra con las entrevistas que la preparación educativa superior está haciendo que las 
mujeres participen con sus negocios en actividades gerenciales, lo cual ha ayudado a generar 
sus propios escenarios en el quehacer gerencial.

Eagly y Karau (2002) hacen hincapié en la teoría de la congruencia con respecto a 
que se considera que la mujer por el hecho de ser mujer no tiene las características suficientes 
para ser líder de una empresa, lo cual queda evidenciado con las aportaciones de la alumna 
Montoro, quien menciona que por el hecho de ser mujer sus subordinados hombres no le 
reconocen su autoridad.

De acuerdo a Zabludovsky (2020) el Techo de Cristal sí lo perciben las alumnas del 
presente estudio, y se observa en la categoría de falta de experiencia un temor de las estu-
diantes empresarias para ejercer su liderazgo pleno a pesar de estarse formando o tener los 
conocimientos suficientes para empoderarse y manejar su propia empresa.

Conclusiones

Para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y aún más las estudiantes 
que al mismo tiempo son empresarias, se necesitan medidas concretas institucionales para 
promover la igualdad de género en los negocios. Esto incluye programas que promuevan el 
desarrollo de las habilidades de liderazgo empresarial de las mujeres, la creación de redes y 
oportunidades de financiamiento para mujeres empresarias y la eliminación de la discrimi-
nación de género en el lugar de trabajo. Además, es importante que las empresas comprendan 
los beneficios de un liderazgo diverso y tomen medidas para garantizar que las mujeres ten-
gan las mismas oportunidades y derechos de liderazgo que los hombres. 

En definitiva, se puede afirmar que la desigualdad de género sigue siendo un gran 
obstáculo para el desarrollo de la gestión empresarial de las mujeres. Sin embargo, mediante 
la implementación de políticas y programas que promuevan la igualdad en los negocios, es 
posible superar estas barreras y contribuir al desarrollo de una administración empresarial 
versátil y eficaz que se perciba de manera cultural.
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El tener una afirmación acerca de que una estudiante empresaria percibe la discri-
minación por parte de sus trabajadores evidencia lo que ocurre en un entorno regional en 
una ciudad de tamaño medio y es muy probable que otras empresarias jóvenes se enfrenten 
al mismo problema.

Así también se recomienda tener una mayor diversidad en el liderazgo empresarial 
pues de no ser así se pueden tener consecuencias significativas para las empresas, como la 
falta de crecimiento. Las empresas con gestión diversa tienden a tener mejores resultados fi-
nancieros y mejores decisiones comerciales. Además, una gestión más diversa también puede 
mejorar la cultura empresarial y hacer que las empresas sean más atractivas para los emplea-
dos y clientes, ya que en estudios previos se logró demostrar que las mujeres tienen mejores 
resultados en la gestión estratégica de los negocios.
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Resumen

En las universidades del país el problema de la reprobación es una constante, este artículo 
de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional, el objetivo fue identificar los factores que 
influyen en la reprobación de las estudiantes de Ingeniería en Logística Internacional de la 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), para ello, se seleccionaron aquellas que 
cursaban una de las asignaturas con mayor índice de reprobación para posteriormente hacer 
un estudio de correlación utilizando la prueba de Corrección de Yates, resultando que las 
variables estado civil, empleo, factores académicos y económicos tienen relación positiva con 
la reprobación.

Palabras clave

Reprobación, factores de reprobación, reprobación universitaria, estudiantes, mujeres uni-
versitarias

http://doi.org/10.46990/iQuatro.2023.09.4.13 


155

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Introducción

El fenómeno de la reprobación es multifactorial, entre los que destacan factores académi-
cos, económicos, sociales, personales y psicológicos por lo que es importante conocer para 
posteriormente actuar y entender la naturaleza de la reprobación de las alumnas de una Ins-
titución de Educación Superior (IES). De acuerdo con la Coordinación General de Universi-
dades Tecnológicas y Politécnicas [CGUTyP] (2021), la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) presentó para el cuatrimestre Enero Abril del año 2021 un promedio total de 
reprobación a nivel Ingeniería de 4.86% siendo a su vez una de las principales causas de la 
deserción escolar. 

La preocupación por atacar el problema de la reprobación es primero, porque las 
alumnas no alcanzan el aprendizaje esperado, segundo puede ser factor determinante de la 
deserción y tercero es uno de los indicadores importantes de las IES que evalúan las institu-
ciones acreditadoras y certificadoras que avalan la calidad de sus programas educativos, es 
por eso que el objetivo de la investigación fue determinar los factores que tienen correlación 
con la reprobación de las alumnas de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional de la 
universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con miras a desarrollar propuestas de acción para 
reducir este índice mediante apoyo para las estudiantes.

Revisión de la Literatura

La reprobación solo puede concebirse como resultado de los procedimientos de evaluación 
del aprendizaje, por lo que si el alumno no es evaluado no hay reprobación. Además, la repro-
bación y el rezago escolar en el nivel universitario, de acuerdo con Gómez (1990) correspon-
de a un conjunto de situaciones escolares como: no acreditar las materias en el ciclo regular, 
tener materias rezagadas y que van acumulandose, tener materias no concluidas, haber acre-
ditado en calidad de extraordinario. 

Para la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
(2022) se le considera a la reprobación como la cantidad de alumnos que en un ciclo escolar 
no lo acreditaron. La reprobación es la decisión de un profesor o jurado respecto al deficiente 
desempeño académico y del trabajo escolar de un alumno (curso o examen), por lo tanto, 
no se le conceden los créditos correspondientes y debe repetir el curso o volver a realizar el 
examen (Sánchez Rubio, 2015). 

“La reprobación constituye la antesala de la deserción universitaria”, ya que existe 
una relación positiva entre el número de desertores por generación y el índice de reproba-
ción, es decir, entre mayor número de cursos no aprobados, mayor posibilidad de deser-
ción existe (Torres-Zapata et al., 2020). Si bien entre 2000 y 2020, la tasa de matriculación 
en instituciones de educación superior en América Latina creció 36.6% para las mujeres y 
25.6% para los varones, la brecha entre los niveles de matriculación y egreso es amplia pues 
se presentan en la mayoría de los casos dificultades asociadas a las trayectorias educativas y 
socioeconómicas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [UNESCO], 2022).
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Metodología

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, cuyo objetivo fue iden-
tificar el grado de relación de los factores como el estado civil, edad, trabajo, situación eco-
nómica, aspectos académicos, aspectos personales de tipo médico y psicológico, así como 
la escuela preparatoria de procedencia, en la variable de reprobación de las alumnas de la 
carrera de Ingeniería en Logística Internacional de la UTCJ, está última, considerada como 
la variable dependiente. Para esta investigación la reprobación escolar, está definida por la no 
aprobación de la evaluación de una asignatura por parte de una estudiante.

En cuanto a las variables independientes, considerados como los factores a estudiar 
se tienen:

•	 Escuela de procedencia, es decir, si provienen de una escuela particular o pú-
blica, así como la propia institución.

•	 Elección de carrera, que la elección de la carrera que estudia en la UTCJ haya 
sido su primera opción para estudiar una carrera universitaria.

•	 Generación de profesionistas en su hogar, el hecho de que sea la primera ge-
neración en su hogar en estudiar una escuela universitaria.

•	 Estado civil, considerando si la alumna es soltera, casada o en unión libre.

•	 Empleo, es decir, si la alumna trabaja ya sea medio tiempo o tiempo completo.

•	 Vulnerabilidad académica, esta variable considera el promedio obtenido por 
la alumna en la preparatoria, su puntaje obtenido en el examen de admisión, 
que se alumno repetidor de una asignatura y que en el cuatrimestre anterior 
haya presentado uno o más extraordinarios.

•	 Vulnerabilidad económica, esta incluía el ingreso per cápita del hogar de la 
alumna el cual se obtiene dividiendo el ingreso familiar entre los integrantes 
del hogar.

•	 Vulnerabilidad personal de servicio médico, esta variable considera que la 
alumna tenga una enfermedad degenerativa o crónica.

•	 Vulnerabilidad personal psicológica, considera esta variable que la alumna 
tenga algún padecimiento de tipo psicológico como ansiedad, depresión, vio-
lencia, pérdida, sentimientos suicidas o algún trastorno psicológico.

La población se conformó por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Logís-
tica Internacional de la UTCJ, misma carrera que posee la mayor matrícula de la institución, 
que consiste en 20% de la matrícula total de la universidad, tomando como referencia la 
asignatura de Fundamentos de Comercio Global II  (FCG II) con un histórico en el índice de 
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reprobación del 85% durante el período enero-abril 2022, este porcentaje se encuentren fuera 
de la meta del índice de reprobación  definido por la institución hacia el año 2022 donde se 
plantea que sea de 7.5% para los primeros 6 cuatrimestres cursados y 4.5% para los últimos 
cuatrimestres de las carreras, y la asignatura en cuestión pertenece al primer grupo.

Como se puede observar en la Tabla 13.1, la reprobación de la asignatura ha presen-
tado históricamente un índice fuera de los parámetros de la institución por lo que la hizo una 
candidata idónea para aplicar hacer el análisis de esta investigación.

Tabla 13.1
 Datos históricos promedios de reprobación de la asignatura de FCG II.

Año Promedio
2017 9.55
2018 9.41
2019 11.23
2020 13.24
2021 13.01

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Sistema 
Integral de Servicios Estudiantiles (SISE).

Para obtener la muestra se utilizó la fórmula para una población finita (ver ecuación 
1), con una población conformada por 1,785 alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería en 
Logística Internacional durante el período enero-abril 2022, donde n representa la población, 
Z representa el nivel de confianza expresado en el valor correspondiente a la tabla del área bajo 
la curva de la distribución normal, que para el 95% de confianza toma un valor de 1.96, p y q 
representan la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia con valores de 0.08 y 0.92 respecti-
vamente, finalmente se considera una precisión, o error máximo tolerable, del 5%.

Ecuación 13.1
Fórmula del tamaño muestral para población finita.

Con los datos anteriores se obtuvo un tamaño muestral de 106, cantidad ajustada 
al número de alumnos que cursan la asignatura de FCG II durante el periodo enero- abril de 
2022 quedando 109 alumnos. De los cuales 29 eran hombres y 80 mujeres, enfocandose para 
está investigación en los resultados obtenidos sonbre las estudiantes mujeres, las cuales se 
convirtieron en la muestra objetivo de esta investigación al ser una investigación de estudios 
de género.

La información recabada se obtuvo de la entrevista inicial de tutorías que maneja 
la UTCJ, la cual es llenada por el alumno y el tutor de este, dicha entrevista está avalada y 
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supervisada por el Programa Institucional de Tutorías el cual se basa a su vez en el Programa 
de Tutorías que maneja el Sistema de Universidades Tecnológicas y avalada por Modelo de 
Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 

Esta entrevista fue diseñada con el objetivo de proporcionar una tutoría de calidad 
y con conocimientos pertinentes mediante una interacción constante entre el tutor y sus 
alumnos, así como con los departamentos de apoyo estudiantil, para esto la UTCJ concentró 
sus formatos de  seguimiento de tutorías dentro del SISE y entre estos se encuentra la entre-
vista inicial, la cual se convierte en un archivo electrónico del alumno, que facilita el registro 
de evidencias de la función tutorial, así como la toma de decisiones a partir de información 
actualizada de forma cuatrimestral.

Dicha entrevista fue revisada y validada por el comité que conforma el Programa 
institucional de tutorías de la institución, conformado por un encargado del programa, así 
como 6 coordinadoras de programas por división de carreras, los cuales validaron e hicieron 
los cambios pertinentes a la entrevista para que quedara el formato definitivo. Estas perso-
nas conformaron el panel de expertos que dio la validación a las preguntas de la entrevista 
los cuales tienen más de 10 años de experiencia en docencia, conocimiento del sistema de 
universidades tecnológicas y del propio programa de tutorías al ser tutores, también capa-
citación en el modelo educativo de competencias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. El 
proceso metodológico incluyó los siguientes pasos:

1. Determinación de la muestra: Como se mencionó anteriormente la muestra 
estuvo conformada por las 80 alumnas que cursaban la asignatura de FCG II 
durante el periodo enero-abril 2022.

2. Selección del instrumento y recolección de la información: Se procedió a se-
leccionar las preguntas de la entrevista inicial que serían útiles para poder 
conocer las causas o factores que inciden en su reprobación, con base a la 
revisión de literatura hecha previamente, de ahí que se seleccionaron las 9 
variables descritas anteriormente, que incluyeron sus preguntas respectivas 
de la entrevista inicial del programa de tutorías, las cuales fueron respondidas 
por las alumnas en un formato de Teams.

3. Análisis de la información: En este apartado se hizo el registro de la base de 
datos de las respuestas del formato de Teams en Excel, para posteriormente 
hacer la categorización de las variables y asignar el respectivo valor.

4. Elaboración del análisis de correlación: Con las bases de datos de las respues-
tas generadas por las alumnas se procedió a hacer el estudio de correlación 
de Chi Cuadrada de Pearson, ya que es la que permite comparar dos varia-
bles dentro de un conjunto de muestras entre sí (Romero Saldaña, 2011), en 
el software SPSS 24, con la finalidad de determinar si existe una diferencia 
significativa entre los resultados esperados y los observados entre una o más 
categorías y si existe una correlación entre las variables.
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Las hipótesis planteadas fueron:

H0: Los factores que inciden de manera significativa sobre la variable de reproba-
ción de las alumnas de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional son: la escuela de 
procedencia, elección de carrera, generación de profesionistas en el hogar, estado civil, em-
pleo, vulnerabilidad académica, económica, personal de servicio médico y psicológico.

H1: Los factores: escuela de procedencia, elección de carrera, generación de profe-
sionistas en el hogar, estado civil, empleo, vulnerabilidad académica, económica, personal de 
servicio médico y psicológico, no inciden de manera significativa sobre la variable de repro-
bación de las alumnas de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional.

Resultados

Los resultados obtenidos de la Prueba de Correlación de Pearson en el software SPSS24, 
teniendo un valor de α=0.05 al hacer el análisis de la reprobación con las variables indepen-
dientes fueron los siguientes:

A continuación, se presenta la tabla cruzada de la variable reprobación (ver Tabla 
13.2) con la variable de procedencia de la escuela, la cual al hacer la prueba de Chi cuadrado 
presenta valores esperados menores a 5, ya que el recuento mínimo esperado es de 4.04, por 
lo que se tomará el valor de la Prueba de Corrección de Yates siendo este de 0.882, lo que 
significa que la procedencia de la escuela de la alumna no incide o no tiene correlación sig-
nificativa con la reprobación.

Tabla 13.2
Reprobación con procedencia de escuela.

Tabla cruzada
Privada
Pública

Escuela Total

Reproba-
do

No Recuento 6 11 17
Recuento 
esperado

4.0 13.0 17.0

% del total 7.5% 13.8% 21.3%
SI Recuento 13 50 63

Recuento 
esperado

15.0 48.0 63.0

% del total 16.3% 62.5% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

En relación a la variable de que la carrera de Ingeniería en Logística Internacional 
de la UTCJ fuera su primera opción, los resultados se observan en la Tabla 13.3, donde algu-
nas casillas han esperado un recuento menor que 5, ya que el recuento mínimo esperado es 
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3.61, por lo que se utilizó el valor de corrección de Yates 0.352, lo que significa que esto no es 
significativo para la reprobación de las alumnas.

Tabla 13.3
Reprobación con elección de carrera.

Tabla cruzada
No
Si

Primera Opción Total

Reprobado No Recuento 5 12 17
Recuento  
esperado

3.6 13.4 17.0

% del total 6.3% 15.0% 21.3%
Si Recuento 12 51 63

Recuento  
esperado

13.4 49.6 63.0

% del total 15.0% 63.7% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

La relación de que sea la primera que estudia una carrera universitaria en su familia 
con la reprobación, se observa en la Tabla 13.4, presenta datos constantes ya que todas las alum-
nas no son las primeras en cursar una carrera universitaria, por lo que no se puede calcular.

Tabla 13.4
Reprobación con generación de profesionistas en el hogar.

Tabla cruzada
No Primera Generación Total

Reprobado No Recuento 17 17
Recuento  
esperado

17.0 17.0

% del total 21.3% 21.3%
Si Recuento 63 63

Recuento  
esperado

63.0 63.0

% del total 78.8% 78.8%
% del total 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la correlación de la variable reprobación con el estado civil, se observa en la 
Tabla 13.5, donde 50.0% de las casillas han esperado un recuento menor que 5 y que el re-
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cuento mínimo esperado es 0.64, por lo que se utilizó el valor de la prueba de corrección de 
Yates de 0.039, por lo que se puede concluir que tienen una correlación positiva, lo que quiere 
decir, que el estado sí influye en la reprobación de las alumnas.

Tabla 13.5
Reprobación con estado civil.

Tabla cruzada
Soltera
Casada

Estado civil Total

Reprobado No Recuento 17 0 17
Recuento 
esperado

16.4 0.6 17.0

% del total 21.3% 0.0% 21.3%
Si Recuento 60 3 63

Recuento 
esperado

60.6 2.4 63.0

% del total 75.0% 3.8% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 13.6, muestra los datos de la correlación entre las variables reprobación y 
empleo donde el 25.0% de las casillas han esperado un recuento menor que 5, ya que el re-
cuento mínimo esperado es 1.70, por lo que se utilizará el valor de la prueba de corrección de 
Yates la cual obtuvo un valor de 0.033, por lo que tienen una correlación positiva entre estas, 
es decir, la reprobación aumenta si las alumnas trabajan.

Tabla 13.6 
Reprobación con empleo.

Tabla cruzada
No
Si

Trabajo Total

Reprobado No Recuento 16 1 17
Recuento  
esperado

15.3 1.7 17.0

% del total 20.0% 1.3% 21.3%
Si Recuento 56 7 63

Recuento  
esperado

56.7 6.3 63.0

% del total 70.0% 8.8% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a correlación entre la vulnerabilidad académica y la reprobación, se 
puede observar en la Tabla 13.7, que 25.0% de las casillas han esperado un recuento menor 
que 5, debido a que el recuento mínimo esperado es 3.61, por lo que se utilizó el valor de 
corrección de Yates con un valor 0.0000 lo que indica que existe una correlación positiva 
entre la reprobación y la vulnerabilidad académica, es decir, que cuando la vulnerabilidad 
académica aumenta también lo hace la reprobación.

Tabla 13.7
 Vulnerabilidad académica.

Tabla cruzada
No
Si

Vulnerabilidad 
Académica

Total

Reprobado No Recuento 13 4 17
Recuento 
esperado

13.4 3.6 17.0

% del total 16.3% 5.0% 21.3%
Si Recuento 50 13 63

Recuento 
esperado

49.6 13.4 63.0

% del total 62.5% 16.3% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 13.8, muestra la correlación entre la reprobación y la vulnerabilidad eco-
nómica, la cual presenta 25.0% de las casillas han esperado un recuento menor que 5, ya que 
el recuento mínimo esperado es 1.91, por lo que se procede a utilizar el valor de corrección de 
Yates el cual arrojó un valor p de 0.0000, lo cual demuestra una correlación positiva, es decir, 
si la vulnerabilidad económica aumenta también lo hace la reprobación.



163

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Tabla 13.8
Reprobación con vulnerabilidad económica.

Tabla cruzada
No
Si

Vulnerabilidad 
económica

Total

Reprobado No Recuento 15 2 17
Recuento 
esperado

15.1 1.9 17.0

% del total 18.8% 2.5% 21.3%
Si Recuento 56 7 63

Recuento 
esperado

55.9 7.1 63.0

% del total 70.0% 8.8% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la correlación entre la reprobación y la vulnerabilidad personal del 
tipo de servicio médico, se encontró que 50.0% casillas han esperado un recuento menor que 
5, porque el recuento mínimo esperado es 1.06, debido a esto se utilizó el valor de corrección 
de Yates, cuyo valor es de 0.403 lo que significa que no hay correlación al ser mayor que el 
valor de 0.05 (ver Tabla 13.9).

Tabla 13.9 
Reprobación con vulnerabilidad personal de servicio médico.

Tabla cruzada
No
Si

Vulnerabilidad 
personal de  
servicio médico

Total

Reprobado No Recuento 17 0 17
Recuento 
esperado

15.9 1.1 17.0

% del total 21.3% 0.0% 21.3%
Si Recuento 58 5 63

Recuento 
esperado

59.1 3.9 63.0

% del total 72.5% 6.3% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.
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La correlación entre la reprobación con la variable vulnerabilidad personal por pro-
blemas psicológicos tuvo como resultado que el 25.0% de las casillas obtuvieron un recuento 
esperado menor que 5 y el recuento mínimo esperado es 4.25 (ver Tabla 13.10), por lo que 
se utiliza el valor corrección de Yates, con un valor de 0.224, por lo que se pude decir que no 
existe correlación ya que el valor es mayor a 0.05.

Tabla 13.10 
Reprobación con vulnerabilidad personal psicológica.

Tabla cruzada
No
Si

Vulnerabilidad 
Personal Psicológica

Total

Reprobado No Recuento 14 3 17
Recuento 
esperado

12.8 4.3 17.0

% del total 17.5% 3.8% 21.3%
SI Recuento 46 17 63

Recuento 
esperado

47.3 15.8 63.0

% del total 57.5% 21.3% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 13.11 se muestra la correlación entre la reprobación y que la alumna 
presente en general cualquier tipo de vulnerabilidad, resultó con un valor de 0.023, lo que 
quiere decir que existe correlación positiva, si la alumna tiene una vulnerabilidad la reproba-
ción aumenta.

Tabla 13.11
Reprobación con vulnerabilidad.

Tabla cruzada 
No
Si

Vulnerabilidad Total

Reprobado No Recuento 11 6 17
Recuento 
esperado

11.3 5.7 17.0

% del total 13.8% 7.5% 21.3%
Si Recuento 42 21 63

Recuento 
esperado

41.7 21.3 63.0

% del total 52.5% 26.3% 78.8%
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

El estudio de la reprobación y la identificación de sus factores, se han estudiado en múltiples 
ocasiones a nivel nacional e internacional, con la finalidad de descubrir cuáles son las causas 
relacionadas con los estudiantes de una institución o carrera en particular, descubriendo 
que estos son múltiples, como se vio en la revisión de literatura, sin embargo, saber lo que 
realmente está impactando o incidiendo en la reprobación como es el producto de esta inves-
tigación es lo importante.

Este estudio permitió conocer las causas que realmente son importantes, para que 
a partir de ahí se diseñen planes de acción por parte de la administración de la universidad 
y tratar de disminuir la reprobación, teniendo un impacto posterior en los indicadores ME-
CASUT, en el caso de las alumnas de Ingeniería en Logística Internacional de la UTCJ, los 
factores identificados muestran una radiografía de los puntos a reforzar.

La hipótesis de la investigación menciona que H0: Los factores que inciden de ma-
nera significativa sobre la variable de reprobación de las alumnas de la carrera de Ingeniería 
en Logística Internacional son: la escuela de procedencia, elección de carrera, generación de 
profesionistas en el hogar, estado civil, empleo, vulnerabilidad académica, económica, perso-
nal de servicio médico y psicológico, se rechaza ya que los factores que muestran influencia 
significativa son solo: estado civil, empleo, vulnerabilidad académica y económica.

Es decir, si una alumna tiene presentes estas variables, tiene mayor posibilidad de 
reprobar, por lo entre los planes que puede diseñar la universidad para ayudar a las alum-
nas deben enfocarse en cómo brindarles asesorías académicas, acercarlas al departamento 
de becas de la institución para que conozcan las diferentes becas que se ofrecen y así poder 
ayudarlas económicamente y de alguna manera el peso económico no sea una preocupación 
que las desenfoque en sus estudios. Es importante complementar que estos factores pueden 
verse acompañados por problemas en los hábitos de estudio, el desinteres, carencias teóricas, 
etc., mismas que pudieran en investigaciones posteriores considerarse para determinar su 
correlación.

Discusión

De acuerdo con Yépez et al., (2019) los estudiantes mexicanos del área de ingeniería son más 
propensos a la reprobación, además, tienen más asignaturas pendientes por volver a cursar 
debido a que enfrentan dificultades económicas, por lo que deben compaginar el estudio con 
el trabajo. Por otra parte, Barahona (2014) observa que la calificación de acceso a la universi-
dad, se relaciona directamente con el rendimiento académico posterior. Esto explica que los 
estudiantes con capacidades de interpretar y razonar textos y de razonamiento matemático 
presentan menos problemas de reprobación durante sus estudios universitarios.

De manera específica en la UTCJ fueron el hecho de que la alumna este casada; que 
trabaje, ya sea de medio tiempo o de tiempo completo; que tenga algún problema académi-
co, considerando entre estos que sea alumna que este recursando una asignatura, que en el 
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período escolar anterior (cuatrimestre) haya presentado uno o dos extraordinarios, o en su 
defecto que su promedio previo o su puntaje obtenido en su examen de ingreso sea bajo; así 
como el hecho de que el ingreso familiar sea bajo van afectar a su reprobación.
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Resumen

El objetivo general del presente trabajo es explorar los cambios en las actividades de gestión 
de las mujeres empresarias en Autlán de Navarro durante la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, un entorno de incertidumbre y regresión en temas relacionados con la posibilidad de 
las mujeres para insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio por cuenta propia. 
Para ello, se diseñó un estudio de corte cuantitativo, descriptivo, en el que se entrevistó a 36 
mujeres empresarias. Los datos obtenidos se procesaron en el paquete estadístico SPSS. Se 
encontró que las entrevistadas tomaron medidas para enfrentar la contingencia sanitaria y 
protegerse tanto ellas como a sus trabajadores; señalaron no haber recibido apoyos durante 
este periodo y haber realizado cambios significativos en su forma de operar para mantener 
la empresa en funciones. La principal problemática identificada por ellas fue la situación 
económica de la región, las condiciones de mercado y la incertidumbre ocasionada por la 
evolución de la pandemia. 

Palabras clave

Mujeres empresarias, pequeñas empresas, gestión
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Introducción

La participación de las mujeres como empresarias se ha incrementado en los últimos años, 
los estudios sobre el acceso de las mujeres al mercado laboral se han enfocado en el trabajo 
subordinado y sus características. Una línea emergente es el abordaje del papel de las mujeres 
empresarias, las nuevas tendencias en la dirección de empresas (Hernández, 2010) y sus mo-
tivaciones (Miranda et al., 2021). 

Lo anterior cobra relevancia en el contexto actual, caracterizado por la incertidum-
bre y la regresión en temas relacionados con la posibilidad de las mujeres para insertarse en 
el mercado laboral o emprender un negocio por cuenta propia, condiciones que se han acen-
tuado a partir de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD, 2021) para las pequeñas y medianas empresas, las restricciones derivadas de la emer-
gencia sanitaria por COVID representaron retos para su continuidad en el mercado, en espe-
cial en aquellos sectores más expuestos como los servicios de alimentación y alojamiento. Estas 
empresas se vieron obligadas a cerrar operaciones. Entre los que pudieron continuar, presen-
taron disminución en su nivel de ingresos y, como resultado, enfrentaron una baja de liquidez. 
De igual manera, debido a las medidas drásticas que se tomaron para combatir la pandemia se 
vieron afectadas incrementándose su debilidad y el riesgo de fracaso (Olmo, 2020).

Las mujeres se han visto afectadas en mayor medida, en especial, las que trabajan en 
sectores en los que el trabajo remoto es casi imposible, tales como los de alimentos, servicios 
y ventas minoristas; ya sea como empleadas o como propietarias de una empresa. Las polí-
ticas de confinamiento y cierres, incluido el cierre de escuelas y centros de cuidado infantil, 
incrementaron el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (ONU, 2021).

En este sentido, el objetivo general del presente trabajo es explorar los cambios en 
las actividades de gestión de las mujeres empresarias en Autlán de Navarro durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19. Específicamente se busca:

• Conocer las características personales de mujeres empresarias en Autlán de Na-
varro, Jalisco.

• Identificar la problemática que enfrentaron las mujeres empresarias en Autlán 
de Navarro durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

• Identificar los aspectos relacionados con la gestión empresarial en los que las 
empresarias tuvieron que realizar cambios significativos.

Finalmente, se estructura de forma inicial con la revisión de la literatura; posterior-
mente se presenta la metodología del estudio y los resultados obtenidos. A partir de estos 
resultados se lleva a cabo la discusión de estos, así como las conclusiones.
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Revisión de la Literatura

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyME) son agrupadas debido a su tamaño, aun 
cuando no se trata de un grupo homogéneo, sino de un conjunto heterogéneo de unidades 
económicas en el que se agrupan organizaciones de características diferentes; que operan en 
sectores diversos, con diferentes grados de formalidad de sus operaciones, entre otros facto-
res a considerar. En México estas empresas contribuyen a la reducción de la pobreza (Santos 
y Guzmán, 2017).

Al respecto, en el estudio de las PyME se define como figura central el empresario, 
que es quién representa a la entidad, por lo que sus decisiones se reflejan en la gestión de 
manera directa. Al respecto se han identificado diversos enfoques teóricos relacionados con 
mujeres empresarias en el caso de las PyME (ver Tabla 14.1).

Tabla 14.1
Marco teórico relacionado con la figura de mujeres empresarias y PyME

Autor(es) Título Planteamiento

Schumpeter 
(1935) Análisis del cambio económico.

El emprendedor como 
persona extraordinaria 
que promueve nuevas 
combinaciones o innova-
ciones.

Dyer (1993) Hacia una teoría de carreras 
empresariales

Teoría de elección de car-
rera, de la socialización 
profesional, de la orient-
ación profesional, de la 
progresión profesional.

Zabludows-
ky (2001)

Las empresarias en México: 
una visión comparativa regional 
y global

Mujeres como empresa-
rias. Mujeres en mi-
croempresas.

Eddleston 
& Powell 
(2008)

El papel de la identidad de 
género en la explicación de las 
diferencias de sexo en las prefer-
encias de satisfactores de carrera 
de los dueños de negocios

Lo femenino media las 
relaciones entre sexo y 
preferencias por los sat-
isfactores de la relación 
con los empleados y los 
satisfactores de la contri-
bución a la sociedad. 
El espíritu empresarial es 
un proceso de género es 
necesaria una perspectiva 
femenina de las teorías 
empresariales y de la 
investigación.
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Ortiz et al. 
(2008)

Una revisión a la investigación 
en emprendimiento femenino

Las mujeres crean menos 
empresas que los hom-
bres, sin embargo, esta 
proporción tiende a 
aumentar.

Manzane-
ra-Román, 
& Brändle 
(2016) 

Habilidades y destrezas como 
factores explicativos de las dif-
erencias en el emprendimiento 
femenino

Habilidades individ-
uales específicas para las 
mujeres:  perseverancia, 
habilidades sociales y rel-
acionales (capacidad de 
tratar a las personas con 
empatía, conocimiento 
tácito, y comunicación

Nota: Elaboración propia con base en trabajos consultados

La participación de las mujeres como empresarias ha mostrado un comportamien-
to peculiar. De acuerdo con Zabludowsky (2001), se presenta una relación negativa entre el 
tamaño de la empresa y la participación de mujeres en la dirección. Según Ortiz et al. (2008) 
las mujeres crean menos empresas que los hombres. A su vez, Manzanera-Román y Brändle 
(2016) identifican habilidades individuales específicas en las mujeres, tales como: perseveran-
cia, habilidades sociales y relacionales; mismas que se verían reflejadas en su estilo de gestión.

A su vez, Akpan, Soopramanien y Kwak (2020ª) mencionan en su estudio que, de-
bido a la situación de salud, las empresas se vieron obligadas a adaptar sus modalidades de 
trabajo habituales debido al cierre temporal de sus empresas por las medidas de seguridad y 
salud implementadas. 

En este sentido, el presente trabajo se enfoca en las mujeres empresarias, que asu-
men tanto la propiedad como la gestión de sus unidades de negocio y cómo enfrentaron la 
emergencia sanitaria al declararse la pandemia. Al respecto, en México, la Encuesta sobre 
el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE, que tiene 
como finalidad obtener información sobre las afectaciones de la contingencia originada por 
el COVID-19 en las empresas de México), reportó que la mayoría de las empresas que par-
ticiparon en el estudio adoptaron algún tipo de medida para enfrentar la contingencia sani-
taria. Las medidas son en mayor porcentaje en las empresas grandes, las pequeñas y micro 
unidades económicas adoptaron en proporción menores medidas. Con relación a lo anterior, 
llama la atención que, en aspectos de campañas de comunicación y prevención, trabajo re-
moto y controles de acceso, las microempresas tienen menor proporción en comparación 
con empresas de mayor tamaño (INEGI, 2021). La información se presenta en la Tabla 14.2.
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Tabla14.2
Medidas sanitarias instrumentadas ante la contingencia 

originada por COVID-19 por tamaño de empresa

Tamaño de  
empresa

Abril 2020 Agosto 2020 Marzo 2021
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M
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Total, empresas 
que implemen-
taron medidas 
sanitarias

99.1% 91.8% 88.2% 99.3% 98.9% 96.7% 98.7% 99.5% 98.0%

Campañas de co-
municación para 
prevención

85.4% 44.7% 31.7% 87.7% 63.3% 42.1% 86.6% 57.9% 34.0%

Proporciona-
ron elementos 
de protección 
personal a sus 
trabajadores

90.0% 82.8% 75.7% 95.5% 93.1% 84.5% 94.9% 89.7% 79.2%

Promovieron 
medidas sanita-
rias entre clien-
tes, proveedores 
y/o visitantes 

85.9% 64.7% 57.1% 92.4% 87.7% 78.6% 93.3% 85.4% 76.2%

Realizaron tareas 
de limpieza y 
desinfección de 
instalaciones 

87.7% 78.6% 73.6% 95.4% 93.1% 87.4% 94.4% 92.5% 89.1%

Minimizaron 
las reuniones 
presenciales y 
propiciaron la 
comunicación 
por medios vir-
tuales 

86.7% 42.1% 20.8% 87.5% 60.7% 35.2% 87.4% 59.9% 35.1%

Controlaron 
el acceso de 
personal interno 
y externo a las 
instalaciones 

85.5% 59.0% 46.6% 92.0% 74.3% 60.1% 88.6% 75.5% 62.4%
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Otra 10.9% 3.7% 2.2% 1.9% 0.6% 0.5% 2.4% 0.8% 1.0%
No se han 
instrumentado 
medidas sanita-
rias

0.9% 8.2% 11.8% 0.7% 1.1% 3.3% 1.3% 0.5% 2.0%

Nota: INEGI. Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado 
por COVID-19 en las Empresas, (ECOVID-IE).

Con relación a las acciones operativas instrumentadas por las empresas durante la 
emergencia sanitaria, en la Tabla 14.3 se observa que las empresas pequeñas y las microem-
presas tomaron menores acciones en promedio, en relación con las empresas grandes. Res-
pecto a las prácticas de trabajo en casa, las microempresas al inicio de la pandemia fueron las 
que lo hicieron en menor porcentaje (17%), incluso este fue disminuyendo al transcurrir el 
tiempo. Sin embargo, con respecto a la solicitud de créditos o financiamiento de emergencia, 
en abril de 2020, las microempresas solicitaron financiamiento en mayor proporción que las 
empresas de mayor tamaño, para el mes de agosto en el segundo corte de la encuesta repor-
taron la menor proporción de solicitudes de crédito y en el tercer corte a marzo de 2021 este 
porcentaje se incrementó de nuevo (ver Tabla 14.3). Lo anterior coincide con lo señalado por 
la OCDE (s.f.) sobre los niveles menores de productividad, salarios, adopción de tecnología 
e innovación que se observan en las PyME.

Tabla 14.3
Acciones operativas instrumentadas ante la contingencia 

originada por COVID-19 por tamaño de empresa 

Tamaño de 
empresa

Abril 2020 Agosto 2020 Marzo 2021
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Total, em-
presas que 
instrumenta-
ron acciones 
operativas

92.7% 73.3% 58.9% 84.8% 73.9% 61.5% 81.5% 73.1% 66.9%

Trabajo en 
casa (Home 
office)

87.7% 44.5% 17.1% 73.6% 42.8% 16.6% 67.4% 32.7% 13.6%

Solicitar cré-
ditos o finan-
ciamiento de 
emergencia

8.8% 11.4% 12.0% 8.4% 12.0% 10.2% 5.5% 9.2% 9.8%

Entrega de 
pedidos a 
domicilio

14.6% 22.6% 27.5% 18.5% 25.8% 30.3% 17.4% 27.7% 32.6%
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Venta de 
bienes y 
servicios por 
internet y/o 
plataformas 
digitales

23.4% 20.8% 17.5% 29.7% 27.6% 23.1% 28.7% 32.6% 29.3%

Promociones 
especiales 
(ejemplo: 
descuentos y 
rebajas, pagos 
diferidos, 
2 x 1, etc.)

15.9% 21.8% 20.3% 22.4% 23.2% 21.5% 20.0% 28.8% 30.5%

Oferta de 
nuevos bienes 
o servicios 
para atender 
la emergencia 
sanitaria

8.0% 5.9% 5.0% 9.8% 10.5% 8.7% 11.2% 12.0% 12.2%

Otra* 7.3% 6.5% 6.0% 2.4% 2.1% 1.8% 11.3% 15.9% 10.8%
Ninguna 
acción opera-
tiva

7.3% 26.7% 41.1% 15.2% 26.1% 38.5% 18.5% 26.9% 33.1%

* Incluye para la tercera ronda: aplazamiento de pagos de créditos, suspensión de 
pagos de interés o refinanciamiento de deuda. Fuente: INEGI. Encuesta Sobre el 
Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas, (ECOVID-IE).

El estudio se llevó a cabo en enero del año 2023, en el municipio de Autlán de Na-
varro, Jalisco. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) del INEGI (2021), en el municipio se encuentran registradas 3,505 organizaciones, 
de las cuales el 86.05% emplean hasta cinco individuos, 7.99% de 6 a 10 trabajadores y 4.31% 
de 11 a 30; acumulando el 98.35%; lo que se traduce en que de acuerdo a la clasificación pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación (1995), esta proporción corresponde a Micro y 
Pequeñas Empresas, el tejido empresarial del municipio se compone mayormente por PyME, 
por lo que resulta de interés estudiar sus características y la forma en la que abordaron la 
problemática derivada de la contingencia sanitaria, así como las acciones que tomaron para 
continuar en operaciones en el periodo posterior al momento crítico de la pandemia. Es de 
interés especial enfocar el estudio al caso de mujeres empresarias, las cuales enfrentan retos 
diferentes derivados de una mayor probabilidad de enfrentar una doble jornada relacionada 
con trabajo en el hogar o cuidado de personas a su cargo. 
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Metodología

Para explorar las condiciones del trabajo de las mujeres empresarias durante la pandemia, se 
planteó como hipótesis la siguiente: Las mujeres empresarias realizaron cambios significati-
vos en sus actividades de gestión para enfrentar los eventos externos.

El diseño de la presente investigación atiende a un enfoque cuantitativo, para el que 
se utilizó la encuesta como herramienta para la obtención de datos. La unidad muestral fue 
las mujeres empresarias del municipio. El diseño y alcance de la presente investigación fue 
transversal, con alcance exploratorio y descriptivo (Hernández, et al. 2014). Asimismo, se 
trató de una investigación de tipo transaccional o transversal descriptiva, ya que los datos se 
recolectarán en un periodo de tiempo único para conocer las características personales de las 
empresarias en Autlán de Navarro, Jalisco, los aspectos relacionados con la gestión empresar-
ial y los retos que perciben con relación a la nueva normalidad.

Autores como Hernández, et al. (2014) precisan que se realizan estudios explorato-
rios cuando el objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen 
dudas o no se ha abordado antes, son de utilidad para obtener información sobre la posibili-
dad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular.

El universo de estudio estuvo integrado por las empresarias en el municipio de Aut-
lán de Navarro, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con 
la facilidad de acceso y la disponibilidad de las empresarias para participar en esta actividad. 
Lo anterior responde a la necesidad de identificar empresas que continuaron operando pos-
terior al año 2021 y que mantienen su participación en el mercado. Para ello se identificaron 
cuarenta empresarias que operan de manera formal, se logró aplicar 36 cuestionarios con 
llenado completo. 

El cuestionario se diseñó tomando como base la Encuesta sobre el Impacto Gene-
rado por Covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020 del INEGI, se hicieron adaptaciones 
a este y se incluyeron preguntas de respuesta dicótoma, así como preguntas abiertas con la 
finalidad de conocer puntos de vista y experiencias de las empresarias que participaron en el 
estudio. El instrumento cuenta con 68 ítems, de los cuales 38 fueron diseñados para que las 
empresarias señalaran su valoración del ítem en una escala Likert de 1 a 5, se obtuvo un alfa 
de Cronbach para este conjunto de 0.899.

Se utilizó la herramienta de Google – formularios para la recolección de informa-
ción, sin embargo, los cuestionarios se aplicaron de manera personal. Los datos obtenidos 
se sometieron a un proceso de normalización para posteriormente utilizar el software SPSS 
utilizando herramientas de la estadística descriptiva y no paramétrica. 

Resultados

De acuerdo con la información recabada por medio del cuestionario, el giro de las unidades 
económicas está representado por los servicios con un 55.9%, comercio 38.2% y Agrícola o 
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ganadera con 5.9%. Con relación a las características de las empresarias, el 70.6% cuenta con 
estudios universitarios, 14.7% concluyó estudios a nivel técnico, el 8.8% cuenta con bachi-
llerato y 5.9% terminó su educación básica. El 52.9% de las entrevistadas señaló que tiene 
dependientes económicos, la mayoría son hijos menores de edad; el 6% de ellas refieren que 
están a cargo de adultos mayores, algunos de ellos con discapacidad, por lo que señalaron 
enfrentar una doble jornada derivada del trabajo en la empresa y las labores domésticas, en 
especial al inicio de la pandemia durante el cierre de actividades. El 32.4% de ellas señalan ser 
jefas de familia, por lo que son las encargadas de aportar la totalidad del ingreso en el hogar.

Con relación a las condiciones de trabajo y el COVID, se obtuvieron los siguien-
tes resultados: el 85.3% considera que el desempeño de su empresa se vio afectado por la 
pandemia; el 70.6% se vio en la necesidad de suspender actividades, de las empresarias que 
suspendieron actividades el 55.9% lo hizo de manera obligada por el tipo de actividad que 
realiza, 37% lo hizo durante un periodo de menos de uno a tres meses. La mayor parte de las 
entrevistadas (73.5%) reportó no haber recibido ningún tipo de apoyo durante el periodo de 
cierre de actividades, solo 2.9% señalaron a ver recibido descuento en la renta por parte de los 
propietarios del inmueble en el que realizan sus actividades empresariales. 

Respecto a las medidas tomadas por las empresarias para minimizar los riesgos de 
contagio 91.2% señaló haber tomado algún tipo de medida, tanto para ellas como para sus 
trabajadores; la mayoría de las empresas proveen servicios, por lo que en los casos en los que 
la presencia de los trabajadores fue necesaria, se tomaron medidas sanitarias recomendadas 
por las dependencias del sector salud. Entre los apoyos que las empresarias otorgaron a sus 
trabajadores fueron: pago de sueldos durante el periodo de cierre, ya sea el sueldo total o un 
porcentaje. En los casos en los que se no se suspendieron actividades, algunas entrevista-
das señalaron haber adquirido material de protección como cubrebocas y caretas; así como 
material de desinfección (alcohol principalmente, en gel o líquido). En algunos casos, las 
empresarias cubrieron gastos médicos de trabajadores, en los picos de la pandemia que había 
saturación en hospitales o los enfermos no eran recibidos en las instituciones de salud. 

Con relación a la actividad operativa, el 94.1% aplicó algún cambio o mejora en sus 
productos, procesos o sistemas de gestión para enfrentar la contingencia. Los cambios en la 
organización se valoraron en una escala de 1 a 5, siendo 1 no importante y 5 muy impor-
tante, en doce factores: Comercialización de nuevos productos o servicios, trabajo remoto, 
protocolos de prevención, proporcionar elementos de protección a los trabajadores, limpieza 
y desinfección de instalaciones, control de acceso, cambios en la forma de trabajo, entregas 
a domicilio (en casos en los que fue posible), promociones especiales a clientes, dirección y 
gestión de la empresa, relación con proveedores, relación con clientes y administración de 
personal. Se determinaron los promedios en cada factor, los resultados se presentan en la 
figura 1. Los primeros tres lugares por orden de prelación de la valoración por relevancia 
de doce factores que adaptaron por la pandemia resultaron: la administración del personal, 
limpieza, desinfección de instalaciones y control de acceso a éstas en segundo lugar y propor-
cionar elementos de protección a las y los trabajadores; en el extremo opuesto de ubicaron: 
trabajo remoto, promociones especiales a clientes y entregas a domicilio (véase Figura 14.1).
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Figura 14.1
Grado de los cambios

Nota: Elaboración propia

Para identificar la problemática que detectaron las empresarias durante el periodo de análi-
sis, se incluyeron en el cuestionario una serie de ítems de respuesta dicotómica. El principal 
problema para ellas fueron los niveles de costos, con 85.3 respuestas positivas. En segundo 
lugar, identificaron la situación económica de la región y el comportamiento de la pandemia 
(73.5% en ambos casos). Las condiciones del mercado fueron problemáticas para 67.6% de 
las empresas que participaron en el estudio, seguida de las condiciones laborales de la región 
(61.8%) y el desabasto de insumos (55.9). El 52.9% señaló problemas para acceder a financia-
miento y 47.1 falta de solvencia y liquidez. De igual forma el 47.1 % percibió inseguridad (ver 
Figura 14.2). Contrario a lo esperado la cobranza no representó un problema en la mayoría 
de los casos.
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Figura 14.2
Problemática identificada 

Nota: Elaboración propia

Cuando la respuesta fue positiva se les solicitó a las personas entrevistadas que se-
ñalaran el nivel de importancia de esa problemática, para lo que se empleó una escala tipo 
Likert, considerando si fue poco importante o si fue muy importante. Las variables en las que 
se identificaron mayores retos fueron las relacionadas con la gestión: El nivel de costos, en 
especial los costos fijos, que ante una baja de los ingresos representaron un factor de riesgo; 
las condiciones del trabajo debieron modificarse y las gestiones de la cobranza.

Por otro lado, respecto a las políticas para apoyar a las empresarias durante el Co-
vid-19, señalaron que prefieren: apalancamiento de pagos de créditos, suspensión de pagos 
de interés o refinanciamiento, acceso a créditos nuevos, préstamos con tasa de interés subsi-
diadas y subsidios de nómina.

Durante el periodo de estudio, algunas empresas que reportaron problemas de li-
quidez solicitaron créditos en instituciones financieras, el 38.2% señaló por lo menos una 
solicitud de crédito de emergencia. El destino de los recursos fue para inversión en mejo-
ras o adaptación de instalaciones para las nuevas condiciones de trabajo, en segundo lugar, 
señalaron el pago a proveedores y en tercer lugar el pago de nómina. Cabe resaltar el papel 
que desempeñaron las Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular, 57.8% de los créditos se 
solicitaron a estas instituciones, 7.8% solicitaron apoyo mediante créditos de programas de 
gobierno, el resto recurrieron a familiares, tarjeta de crédito, proveedor, crédito en banca co-
mercial y prestamista privado; 8.8% reportaron problemas para liquidar el crédito solicitado. 
Las razones para los problemas de liquidez se relacionan con la disminución de las ventas 
principalmente. Al respecto, García-Río et al. (2021) señalaron la necesidad de la interven-
ción gubernamental, con apoyos para financiación, habilidades de resiliencia para el rol que 
las mujeres toman en el emprendimiento.
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Se realizaron pruebas para identificar diferencias significativas por grupos tales 
como: escolaridad, sector al que pertenece la empresa o tipo de empresa; sin embargo, no 
se encontraron diferencias de acuerdo con estas variables de agrupación, Para las pruebas 
se utilizó la prueba no paramétrica de H de Kruskal-Wallis, método no paramétrico que se 
basa en el análisis de muestras aleatorias independientes de cada una de las K poblaciones 
(Anderson et al, 2004, p. 810). Esta prueba puede emplearse para la detección de diferencias 
relevantes a nivel estadístico entre dos o más grupos de una variable independiente. 

Discusión

El objetivo del presente trabajo fue explorar las condiciones de trabajo de las mujeres empre-
sarias durante la pandemia por Covid-19. Al respecto se encontraron diferencias con los da-
tos recabados por INEGI a nivel nacional. En el presente estudio, se encontró que las mujeres 
propietarias de pequeñas empresas tomaron medidas para enfrentar la contingencia, en las 
que buscaron prevenir contagios, pero también consideraron las condiciones que enfrenta-
ban sus trabajadores. Los cambios más relevantes en la gestión incluyeron la comercialización 
de nuevos productos o servicios, el trabajo remoto, los protocolos de prevención, entregas a 
domicilio; estos hallazgos coinciden con Robles-Robles y Hurtado-Bringas (2022) en un es-
tudio realizado en Pymes de Sonora, en el que se identificó que las empresas implementaron 
atención personalizada, mediante atención a domicilio, internet, entro otras. Estos cambios 
generaron incrementos en costos, para el caso de las empresarias que participaron en el pre-
sente estudio, el nivel de costos fue uno de sus principales problemas durante el periodo.

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo fue explorar las condiciones de trabajo de las mujeres empre-
sarias durante la pandemia por Covid-19. Al respecto, se encontraron datos que indican que 
las propietarias de empresas se vieron en la necesidad de implementar cambios en la gestión 
de sus empresas para enfrentar los retos que les presentó la pandemia. Estos resultados coin-
ciden con los resultados nacionales de INEGI (2021), por lo que la hipotesis planteada en el 
presente trabajo es aceptada. 

Con relación a los aspectos de gestión empresarial, 89% consideran que la pande-
mia impactó el desempeño de su organización, suspendieron actividades por obligación y 
por un lapso de uno a tres meses; 89% tomaron medidas para disminuir el riesgo de contagio, 
proporción similar a los resultados nacionales del INEGI. Por tanto, se considera que puede 
aceptarse la hipótesis planteada.

Los cambios más significativos fueron la comercialización de nuevos productos o 
servicios, el trabajo remoto, los protocolos de prevención, las entregas a domicilio.

Los retos y problemas que se identificaron por las empresarias fueron principalmen-
te la situación económica de la región, el comportamiento del mercado, la incertidumbre ge-
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nerada por la pandemia; todos estos aspectos externos a las empresas, sobre los cuales no se 
tiene control, sin embargo, inciden en factores internos tales como los niveles de costos. Este 
último punto, fue una de las problemáticas más relevantes para las participantes en el presente 
estudio. Con los cierres, la disminución de los niveles de ingresos, para las empresas de servi-
cios con mayor número de empleados, los costos fijos representaron un reto. Las empresarias 
mencionaron no haber recibido apoyos, por lo que las políticas que desean se impulsen están 
relacionadas con financiamiento y condiciones propicias para el acceso a recursos.

Es decir, las empresarias del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco a diferencia 
de los resultados del INEGI no tuvieron comportamiento similar en cuanto a financiamiento 
para enfrentar la contingencia sanitaria.
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Capítulo 15. Estudiantes universitarias emprendiendo en 
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Resumen

El emprendimiento ha cobrado tal relevancia, que ha permeado hasta en las universitarias, 
las cuales se atreven a combinarlo con su formación académica. El objetivo de esta investi-
gación es describir la forma en que las estudiantes gestionan ambas actividades. El estudio 
es de carácter cualitativo, la técnica empleada es la entrevista semiestructurada y se centra 
en las universitarias de Cozumel, Quintana Roo. Se presentan los resultados que muestran 
cómo cuatro mujeres gestionan sus emprendimientos y resuelven los diferentes retos a los 
que se enfrentan, donde se encontraron coincidencias respecto del alto nivel de organización 
y aplicación de sus conocimientos universitarios en sus emprendimientos.  
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Emprendimiento, Gestión empresarial, Mujeres, Universitarias
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Introducción

Para las mujeres, ser empresarias es una oportunidad de superar las brechas de género que 
aún persisten en el mercado laboral y en la sociedad en general. De acuerdo con Ramos et al. 
(2023), algunas de las desventajas más notables a las que se enfrentan las mujeres radican en 
la discriminación por género, las brechas salariales, la falta de representación en puestos de 
liderazgo y posiciones de poder, así como estereotipos de género que limitan sus oportuni-
dades laborales. A lo anterior se suma la carga de responsabilidades familiares que continúa 
siendo desproporcional entre hombres y mujeres lo que en consecuencia limita notablemente 
sus oportunidades de entrar, crecer y permanecer en el mercado laboral.

En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI,2021) muestran que las mujeres emprendedoras son propietarias de apenas un tercio 
(36.6%) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y 
servicios privados no financieros (MIPYMES), no obstante, estos establecimientos concen-
tran sólo 15.2% del valor agregado censal bruto y 9.9% de las remuneraciones, pues casi 
todos son micronegocios (99.5). Lo anteriormente expuesto hace evidente que estimular el 
emprendimiento en las mujeres continúa siendo una tarea pendiente en nuestro país.  

Más aún, la motivación del emprendimiento femenino es una tarea fundamental 
para fortalecer las economías nacionales y locales, pues según datos del McKinsey Global 
Institute (2015) para 2025 se podrían agregar $12 billones al PIB (Producto Interno Bruto) 
mundial mediante el avance de la igualdad de las mujeres; lo cual sumado a las oportunida-
des laborales derivadas de la creación de un mayor número de empresas plantea un escenario 
altamente benéfico.

Uno de los caminos para promover el emprendimiento femenino se encuentra en 
las escuelas. A nivel universitario, diversos estudios demuestran que el contexto universitario 
puede afectar positivamente la intención emprendedora, especialmente cuando esta conlleva 
una formación en el área de los negocios (Krauss et al., 2020). A la par, Escandón y Arias (2011) 
postulan que las mujeres con mayor escolaridad logran que su empresa se expanda en el mer-
cado, alcanzando cierto grado de competitividad, lo que genera una mayor productividad.

Derivado de lo anterior, la presente investigación se concentró en las mujeres que 
cursan la Universidad, que al mismo tiempo dirigen y toman decisiones estratégicas en una 
empresa. El análisis propuesto es relevante ya que según los datos más recientes de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2022), la 
matrícula de mujeres estudiantes universitarias es de 2,713,820 lo cual representa el 53% de 
los universitarios inscritos en México. Por su parte, se encuentran registradas 29, 421 mujeres 
en Quintana Roo, significando también un 53% del total de universitarios en el estado.

El objetivo de este trabajo es describir la forma en que las universitarias gestionan 
las entidades económicas y cómo resuelven los diferentes retos u obstáculos a los que se 
enfrentan al estar desempeñando dos actividades al mismo tiempo. Es decir, cómo manejan 
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el hecho de estudiar y ser propietaria o liderar una micro o pequeña empresa (MyPE). La 
información obtenida puede servir de guía para sus homólogas, siendo también un análisis 
indispensable para que las instituciones educativas empaticen con la problemática de estas 
mujeres estudiantes y puedan ofertar programas educativos que coadyuven al fortalecimien-
to del tejido empresarial femenino.

Revisión de la Literatura

A continuación, se abordan las principales conceptualizaciones de emprendimiento femeni-
no, su importancia y los principales obstáculos que pueden presentarse al emprender.

El emprendimiento femenino puede entenderse como todas aquellas cualidades 
creativas desarrolladas por las mujeres, tomando en consideración el entorno que las rodea 
generando con ello oportunidades laborales, actividades empresariales y sociales que impul-
san el empoderamiento individual o grupal (Paredes et al. 2019).

Una de las principales muestras de transformación del mundo actual ha sido la in-
troducción de la mujer al mercado laboral. Sin embargo, se han generado ciertas tensiones en 
las interacciones trabajo-familia. Estas se derivan de la necesidad de compatibilizar el tiempo 
en dos ámbitos que parecieran mutuamente excluyentes, como lo es ser madre y trabajadora. 
Al diversificar y redefinir lo que es hogar y familia, la conciliación de dichos ámbitos se vie-
ron afectados por la doble jornada de trabajo al que se ven sometidas por los estereotipos aun 
existentes en la sociedad (Sabater, 2014).

Asimismo, gran cantidad de experiencias muestran al emprendimiento femenino 
como alternativa a la generación de ingresos debido al difícil acceso a la empleabilidad y el 
reconocimiento de sus potencialidades laborales. Esto evidencia como las mujeres se encuen-
tran condicionadas por un Estado de lógica patriarcal y patrones culturales donde la mujer es 
subordinada a la economía del cuidado y el asistencialismo (Parrado y Pardo, 2019).

Hasta cierto punto, el conflicto familia-trabajo limita las oportunidades de empleo 
para las mujeres, pero ha sido una de las mayores motivaciones en la creación de varios em-
prendimientos (Sabater, 2014), en ese mismo tenor Hossain et al. (2009), afirman que, en paí-
ses en vías de desarrollo, las mujeres suelen ser educadas en un ambiente social y cultural con-
servador, que trae consigo que se vuelvan inseguras y se sientan incapaces de incursionar en 
algunos ámbitos, como el empresarial. Además, sus familias y organismos que financian nego-
cios tienen cierta renuencia a asumir riesgos en empresas creadas por mujeres, a quienes no les 
considera responsables en la toma de decisiones ni capaces de ofrecer garantías de pago.

A pesar de lo anterior, las emprendedoras tienen la capacidad de asumir nuevos 
retos y saben reconocer oportunidades en el mercado, lo que lleva a comprender el gran im-
pacto que podría alcanzar la mujer en la sociedad si el Estado les proporcionara más apoyo y 
visibilidad. El rol de la mujer está cambiando junto con los avances en materia social, iniciar 
una empresa no por necesidad sino por oportunidad es la muestra de nuevos modelos men-
tales (Montaño y Hernández, 2021).
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Gestión empresarial en entidades lideradas por mujeres

En consonancia con el apartado anterior, ahora se analizan los aspectos a observarse en aque-
llas organizaciones que tienen la particularidad de ser encabezadas por el género femenino.

Varios autores coinciden en que la gestión empresarial no solo es ejecutar funciones 
administrativas, como planear, organizar, dirigir y controlar. El consenso generalizado ase-
vera que la gestión se refiere al desenvolvimiento en un entorno competitivo y productivo. 
Para Baldwin (2010) existen al menos 4 aspectos importantes que deben considerarse para la 
gestión empresarial, los cuales son: Dirección empresarial, Marketing, Finanzas empresaria-
les y Dirección de personal.

Por otro lado, en Latinoamérica las mujeres empresarias participan en mayor pro-
porción que los hombres en unidades económicas de baja productividad (menos de cinco tra-
bajadores). En tanto, en el sector informal, se concentran en actividades terciarias como el 
comercio minorista, y en el sector de servicios asociados con actividades femeninas (Heller, 
2010).  

Paredes et al. (2019) señalan que en el país las emprendedoras cuentan con capaci-
dades que resultan importantes al momento de emprender, tales como la experiencia laboral, 
el gusto por las actividades empresariales y el poco miedo al fracaso.

Al observar la toma de decisiones, Samartseva y Fomina (2002) indican que las mu-
jeres generalmente adoptan el estilo burocrático, que exige controles regulares para mantener 
al trabajador informado de la situación actual. En ese sentido, la responsabilidad del trabajo 
se organiza de acuerdo con la asignación precisa de tareas.  En coincidencia con lo anterior, 
Saavedra y Camarena (2021), reiteran que al tomar decisiones las mujeres usan un estilo de 
liderazgo participativo, en el que se apoyan en sus empleados para tomar decisiones y buscan 
el apoyo social en sus parejas y familiares.  En consonancia, Patiño (2020) sustenta que las 
mujeres ejercen un liderazgo emocional que representa un factor clave para la continuidad 
de las empresas familiares, toda vez que la mujer es la líder emocional en la empresa familiar.

En el aspecto financiero Saavedra y Camarena (2021), afirman que se les dificulta 
mucho tomar decisiones referentes a aspectos financieros, lo cual constituye una limitación 
para lograr crecer o expandirse con base en financiamiento externo. En ese mismo sentido 
Guzmán y Rodríguez (2008), declaran que la actuación de la empresaria en la función finan-
ciera se distingue por la falta de recursos financieros, pues sus compañías inician con mucho 
menos capital que las de los hombres.
Motivaciones para emprender

Para finalizar con esta breve revisión de la literatura, otro aspecto que no puede dejarse de 
lado, son las razones que impulsan a las mujeres a emprender. Un ejemplo claro de una moti-
vación de las mujeres para la creación de empresas es la insatisfacción con sus carreras, por lo 
que el espíritu empresarial adquiere un doble propósito como vía de desarrollo profesional, 
así como para satisfacer las necesidades familiares y del cuidado de los hijos (Carosio, 2004; 
Cromie, 1987; Eddleston y Powel, 2008; Green y Cools, 2003; citados en Ortiz et al., 2008). 
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Algo similar plantea Zsár (2021) al afirmar que los factores influyentes para em-
prender en las mujeres es el estar más cerca de sus hijos y conciliar entre su familia y trabajo; 
no obstante, agrega la independencia económica como un motivo primario, afirmación que 
comparte con Silva et al. (2021) quien amplia el análisis al afirmar que las mujeres ven al 
emprendimiento como una solución a sus necesidades causadas por el desempleo o por las 
malas condiciones de un trabajo formal. 

Por su parte Özsungur (2019) y Krauss et al. (2020) sostienen que las motivaciones 
al emprendimiento pueden provenir esencialmente de tres fuentes: las motivaciones de pull 
y push, motivaciones de balance, así como motivaciones emocionales. Aquellas motivacio-
nes que “jalan” a la mujer a empoderarse y autorrealizarse a través del emprendimiento son 
clasificadas como de pull. Entre las de push se identifican factores externos que rodean a las 
mujeres y que escapan de su control, como pueden sus desventajas laborales.

Las motivaciones de balance son todas aquellas que impulsan a equilibrar la vida 
laboral de las mujeres con la vida familiar. Finalmente, los factores emocionales están rela-
cionados con el soporte familiar, la necesidad de redes de apoyo y la lealtad entre otros. El 
factor familiar también es una motivación importante identificada por Ramos et al. (2023) 
quienes sostienen que ya sea porque los padres tienen sus propios emprendimientos, o por 
que han laborado de manera independiente, esto estimula a las mujeres a ver al emprendi-
miento como una actividad deseable.

Es importante recalcar que hay un gran porcentaje de mujeres suelen emprender 
un negocio porque detectan un hueco en el mercado y si a ello se le suma que disponen de 
estudios técnicos o universitarios que cultivan en ellas habilidades relativas a los negocios, 
esta formación se torna como una oportunidad para ejecutar su propio negocio. Así mismo 
existe un grupo de mujeres que emprenden por deseo de seguir su pasión en alguna actividad 
o tarea específica (Ramos et al., 2023).

Metodología

La presente investigación es exploratoria de carácter cualitativo, no experimental; el tipo de 
estudio es descriptivo. Como herramienta de recolección de información se optó por una en-
trevista a profundidad semiestructurada, para lo cual se elaboró una guía de preguntas abiertas 
que se aplicó a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo campus 
Cozumel que dirigen o desempeñan funciones directivas en una micro o pequeña empresa. 
El instrumento utilizado se diseñó en el marco de la investigación colaborativa realizada con 
la Red Latinoamericana de Estudios de Género (RELEG), la cual se titula “Los obstáculos que 
tienen las estudiantes universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa”.

Al ser un estudio de tipo cualitativo, el tamaño de la muestra no es relevante desde 
una perspectiva probabilística, puesto que no se busca generalizar, si no lograr una mayor 
compresión del fenómeno estudiado (Hernández et al. 2006). La selección de las participan-
tes se realizó con un muestreo no probabilístico a conveniencia del investigador. Se destaca 
que el proceso de validez empleado fue el de triangulación de teorías, la cual de acuerdo a 
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Okuda y Gómez (2005) hace referencia a diferentes teorías para observar un fenómeno con 
el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los 
hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo de datos o información.

En este artículo se presentan los resultados de cuatro entrevistas realizadas en el 
período de verano 2022, las cuales fueron transcritas y analizadas con base en las categorías 
propuestas por Aguilar et al.(2014): Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de 
Marketing, Gestión de Recursos Humanos, las cuales se decidieron englobar en una categoría 
llamada “Gestión Empresarial”, así como Toma de Decisiones y La Empresa, a las cuales se 
agregó la categoría “La Empresaria” en la que se presenta el perfil socio demográfico de la mis-
ma, así como la categoría “Motivación de Emprender” (Özsungur, 2019; Krauss et al., 2020).

Es importante señalar que de acuerdo con Monge (2011) las hipótesis cualitativas 
pretenden ser orientaciones generales que establezcan la dirección hacia dónde va la investi-
gación, sin que implique mediciones sino una mayor comprensión del fenómeno de la reali-
dad que se investiga. Las hipótesis del presente trabajo son las siguientes:

•	 H1. La gestión empresarial en el área de recursos humanos de las mujeres 
universitarias se apoya en su entorno familiar.

•	 H2. La gestión empresarial en los ámbitos mercadológicos y administrativo de 
sus emprendimientos se ve favorecida por su formación profesional.

•	 H3. La toma de decisiones se destaca por el alto nivel de administración del 
tiempo desarrollados por las empresarias universitarias. 

•	 H4. Las dificultades en la toma de decisiones se dan mayormente porque el 
número de horas dedicadas a sus emprendimientos se ve limitada por su pa-
pel como estudiantes e incluso por sus responsabilidades familiares.

•	 H5. Las empresas de las universitarias se encuentran en su mayoría en el sec-
tor terciario.

•	 H6. Las empresarias universitarias se ven motivadas a emprender por la for-
mación universitaria que reciben y por necesidad.

 Resultados

En la Figura 15.1 se puede observar el análisis de la entrevista realizada a la empresaria uni-
versitaria 1, quien es propietaria de una microempresa dedicada a la comercialización de 
micheladas. Se destaca la edad de la empresaria, así como que sus hijos ya no viven en casa.

En la Figura 15.2 se muestran los datos recabados en la entrevista de la empresaria 
número 2, quien es propietaria de una microempresa de esquites y frappes. Se observa en los 
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datos que la edad de la empresaria está nuevamente fuera del rango de edad universitaria 
promedio y que cuenta con una hija dependiente que vive en casa.

En la Figura 15.3 se presentan los datos correspondientes a la empresaria univer-
sitaria número 3 cuyo negocio es una óptica. En la información brindada se destaca que la 
empresaria nuevamente está fuera del rango promedio de edad universitaria y que cuenta 
con una hija dependiente, menor de edad de la que no brinda la edad específica.

Figura 15.1
Análisis de la entrevista de la empresaria 1 (comercialización de micheladas).

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, en la Figura 15.4, se exponen los datos recabados de la empresaria nú-
mero 4, quien dirige una empresa de postres. Es importante señalar que esta empresaria sí se 
encuentra dentro del rango promedio de edad universitaria y que es la única de las entrevis-
tadas que no tiene hijos y que manifiesta haber emprendido por oportunidad y por tener una 
experiencia laboral para su futuro profesional. 

Discusión

Entre los resultados obtenidos, destaca el perfil de las empresarias universitarias entrevis-
tadas, siendo que las número 1, 2 y son personas entre 31 y 45 años, muy por encima del 
promedio de edad de una estudiante universitaria que de acuerdo con Alvarez et al. (2019) 
oscila entre 19 y 24 años; siendo que únicamente la entrevistada 4, estaba en ese rango de 
edad.  Este hallazgo coincide por lo mencionado por Canales et al. (2017) quienes exponen 
que es arriba de los 29 años que existe un mayor interés por el establecimiento de negocios. 
Asimismo, las entrevistadas 2 y 3, cuentan con un núcleo familiar que incluye hijos menores 
de edad cuyo cuidado depende de ellas, situación que no comparten con las entrevistadas 1 y 
4, siendo que la primera sí cuenta con hijos, pero, son mayores de edad y ya no viven en casa, 
y la cuarta no tiene hijos.
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Figura 15.2
Análisis de la entrevista de la empresaria 2 (elaboración de esquites y frappes).

Fuente: Elaboración Propia

Como se planteó en la hipótesis 5, las empresas de las universitarias se encuentran 
en el sector terciario, específicamente en el comercio al por menor y en los servicios de ali-
mentos y bebidas, lo que es consistente con Heller (2010). A la par, los emprendimientos 
cuentan con antigüedades entre seis y tres años; dos de ellos funcionan en modalidad mixta 
(virtual y física), uno exclusivamente en modalidad virtual (por redes sociales) y uno en mo-
dalidad física (punto de venta).

Con relación a la gestión empresarial, los resultados son confirmatorios de las hipó-
tesis 1 y 2, ya que, en todos los casos, la gestión de recursos humanos de las mujeres universi-
tarias se apoya en su entorno familiar, teniendo al menos a un familiar colaborando con ellas. 
Destaca el caso de la entrevistada 4, cuya empresa es totalmente familiar. Los emprendimien-
tos de las entrevistadas operan con 2 a 3 personas, habiendo un mayor número de mujeres 
empleadas excepto en el caso de la entrevistada 1 donde el número de mujeres y hombres es 
igual, así como en el caso de la entrevistada 3 donde hay una mayoría de hombres.
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Figura 15.3
 Análisis de la entrevista de la empresaria 3 (Óptica).

Fuente: Elaboración Propia

Figura 15.4
Análisis de la entrevista de la empresaria 4 (elaboración de postres).

Fuente: Elaboración Propia

En referencia a la gestión administrativa es importante mencionar que todas las 
entrevistadas manifestaron aplicar los conocimientos que tienen en sus propios emprendi-
mientos, algo que destaca Araya (2021) al afirmar que la intención de emprender del alumno 
incrementa al momento de percibir que la enseñanza le es útil y le ayuda en su formación em-
prendedora, creando una convicción profunda de que es capaz en el ámbito de los negocios.  
Los conocimientos que destacan son los mercadológicos, entre los que están la publicidad, 
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promoción, manejo de redes sociales y ventas, así como los relacionados con el costeo, la 
contabilidad y la planeación. Sin embargo, las entrevistas 2 y 3 consideran que su formación 
debe tomar en cuenta temas de marketing digital y diseño gráfico.

Otro aspecto a destacar es la idea que la empresaria 2 compartió con relación a la 
apertura de un centro de emprendedores universitarios al interior de su institución, que les 
permita convivir con otros empresarios y empresarias estudiantes, así como intercambiar 
ideas y experiencias, al igual que recibir asesorías de temas específicos. Por su parte la empre-
saria 3 manifiesta que es importante se realice una mayor promoción de los emprendimien-
tos universitarios al interior de la comunidad universitaria.

En lo relativo a la toma de decisiones se puede apreciar que las dificultades en-
frentadas por las estudiantes se concentran en torno a las limitantes tiempo que impone la 
doble jornada de ser empresarias y estudiantes, lo cual reduce en todos los casos los horarios 
de operación de los negocios, así como dificulta el tiempo para entregar productos, atender 
clientes o hacer otras actividades propias del negocio. De igual manera, la doble jornada res-
tringe el tiemplo disponible para cumplir con tareas escolares, así como con requisitos pro-
pios de su programa educativo como son las horas de estancia profesional. Las entrevistadas 
2 y 3, que tienen hijos pequeños, destacan el problema de la triple jornada al mencionar que 
deben cumplir también con tareas de cuidado de los menores, así como responsabilidades del 
hogar, todo lo anterior coincide con lo mencionado en la hipótesis 4.

Por su parte la entrevistada 1 subraya las dificultades que trajo para su negocio la 
recesión económica provocada por la pandemia por COVID19, mientras que la entrevistada 
3 afirma sufrir discriminación escolar por tener mayor edad que sus compañeros, así como 
por contar con menor tiempo disponible para actividades escolares. Se debe mencionar que 
las empresarias 1 y 4 sostienen que han tenido retos financieros y ha sido especialmente 
complicado el costear correctamente y poder asignar un precio adecuado a sus productos.  
La empresaria 1 también menciona el miedo al fracaso como una dificultad, lo cual coincide 
con lo planteado por Hossain et al. (2009).

Entre las soluciones que han implementado las entrevistadas, destacan el desarrollo 
de habilidades de planeación, administración del tiempo por objetivos, una alta capacidad de 
organización, así como trabajo en equipo; a lo cual se suma el diálogo y capacidad de negocia-
ción con profesores y autoridades escolares. Lo anterior es congruente con lo planteado en la 
hipótesis 3. Otro aspecto relevante es que han podido utilizar sus emprendimientos para el de-
sarrollo de sus tareas escolares y han adaptado sus horarios de estudio y de realización de tareas 
a la operación del negocio. La entrevistada 4 que es soltera y sin hijos, sostiene que algo que le 
ha permitido sobrellevar el esfuerzo extraordinario de la doble jornada es la automotivación.

Para concluir es relevante mencionar que las motivaciones para emprender mani-
festadas por las empresarias son diversas, destacando motivaciones de push como el despido 
laboral, necesidades económicas e incluso la discriminación laboral por edad mencionada 
por la entrevistada 1. Por otro lado, en las motivaciones de pull se aprecia el aprovechar los 
conocimientos que se tienen en la carrera y los deseos de superación. Las motivaciones de 
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balance fueron mencionadas por las empresarias 2 y 3 que tienen niños pequeños. Las moti-
vaciones mencionadas son congruentes con lo señalado en la hipótesis 6.

Finalmente, como plantean Montaño y Hernández (2021) y Ramos et al. (2023), la 
entrevistada 4 afirma que una motivación para emprender fue que visualizó una oportunidad 
derivada de la pandemia de COVID19 en la demanda de postres con servicio a domicilio, 
habilidad que ella describe como parte de su vocación.

Conclusiones

A manera de conclusión se recalca la relevancia de estudiar a las empresarias universitarias 
pues estimular su intención emprendedora en esta etapa académica es fundamental para 
reducir la brecha de género existente en el emprendimiento. En ese mismo sentido, este aná-
lisis puede arrojar información relevante para actualizar o desarrollar programas educativos, 
cursos o talleres que tomen en cuenta los conocimientos que las empresarias consideran 
relevantes, así como acciones y estrategias que fortalezcan su intención emprendedora en 
el contexto universitario, ya que como menciona Krauss et al. (2020), dicho contexto afecta 
directamente la intención emprendedora.

En ese mismo tenor, es necesario que las instituciones educativas comprendan la 
complejidad de las situaciones que atraviesan estas empresarias, especialmente en lo relativo 
al fenómeno de la optimización del tiempo y puedan flexibilizar sus políticas o desarrollar 
programas específicos para este segmento poblacional. De igual manera, es necesario pro-
fundizar en esta línea de investigación, así como desarrollar investigación por regiones o 
localidades, o rangos de edad, lo cual permitirá ajustar las políticas enfocadas en estimular el 
fenómeno emprendedor en las mujeres, el cual como ya se comentó es relevante tanto a nivel 
económico como social.

Comprender la gestión empresarial que desarrollan, así como la toma de decisiones 
que realizan permitirá canalizar los recursos para fortalecer las áreas de gestión en las que se 
tenga una mayor debilidad, así como identificar los retos e identificar soluciones potenciales 
a los mismos, esto último también puede servir de inspiración a otras mujeres empresarias 
para aprender de las mejores prácticas que implementan sus congéneres al interior de sus 
emprendimientos.

Para concluir se debe reconocer la limitante del presente estudio ya que al ser de 
tipo exploratorio no pueden generalizarse los hallazgos obtenidos. Además de que fue exclu-
sivamente desarrollado con alumnas de una universidad pública de la ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo que estudian una carrera ligada a los negocios. Es por lo anterior que se reco-
mienda profundizar el fenómeno en otras ciudades, con una mayor diversidad de carreras, 
así como en otro tipo de centros educativos tanto públicos como privados e incluir todos 
los niveles educativos, lo cual permitirá estimular el espíritu emprendedor de las mujeres en 
todas las etapas de su formación académica.
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Resumen    

El presente trabajo confronta los datos y cifras del año 2018 al 2023, respecto del porcentaje 
de avance de acceso a las en la Universidad Autónoma de Baja California en puestos de di-
rección, administración, docencia e investigación; es decir, se pone de manifiesto de manera 
cuantitativa el grado de avance de cuantas mujeres son docentes, investigadoras, que perte-
nezcan al Sistema de Investigación Nacional y aquellas que se encuentran en algún puesto de 
dirección.  El método de investigación utilizado es el analítico-jurídico-descriptivo; la técnica 
de investigación fue la recolección de datos y cifras. En consecuencia, los resultados que se 
ofrecen están encaminados a describir el grado de avance que se ha tenido en la contratación 
femenina y exponer las áreas de oportunidad con las que aún se cuenta. La conclusión con-
siste en: las mujeres juegan un rol trascendental en el desarrollo de la Universidad.

Palabras clave
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Introducción

El razonamiento que se pone de manifiesto en el presente escrito, tiene como antecedente el 
informe emitido por la Red Europea de Evaluación de Tecnologías (ETAN, European Tech-
nology Assessment Network) en el año de 2001, sobre la participación de las mujeres en la 
ciencia, en el que se establece que no hay correspondencia entre el incremento en la partici-
pación de las mujeres académicas en las universidades y la baja representación de las mismas 
en los cargos y órganos de decisiones (ETAN, 2001). 

De igual manera, se tiene de referencia el estudio formulado por Adrián de Garay 
y Gabriela del Valle en el año 2012, en el cual se tomaron de muestra 14 universidades del 
sistema educativo mexicano, y que arrojo como resultado una ponderarte superioridad en los 
puestos de mando por parte del sector masculino que equivale al 74% (De Garay y Del Valle 
Díaz Muñoz, 2012).    

Ahora bien; teniendo como premisa que la Universidad es el lugar donde se enseña 
el conocimiento universal y cuya función principal -sin ser la única- es la enseñanza de las 
grandes disciplinas culturales con el fin de formar buenos profesionistas (Ortega y Gasset, 
1930), y tomando como referencia que la equidad de género consiste medularmente en que 
las necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y los hombres sean ponderados en 
un plano de igualdad (Dosal Ulloa et al., 2017), ambos conceptos sirven de fundamento 
para tomarlos como referencia para realizar un análisis cuantitativo, respecto del número de 
mujeres que se encuentran laborando en la Universidad Autónoma de Baja California, espe-
cíficamente en las áreas de la docencia, investigación y puestos de dirección; lo anterior con 
la finalidad de observar el panorama actual en una entidad pública dedicada a la formación 
de futuros profesionistas, respecto de la paridad entre hombres y mujeres contratados para 
brindar servicios educativos.  

Es insoslayable establecer, que los temas de género, igualdad y equidad conforman 
uno de los ejes de discusión en los foros de debate nacional e internacional, por lo que el ente 
formativo de la educación no puede dejarse de lado tanto en el aspecto institucional como 
en el aspecto forjador de nuevos profesionistas, en efecto, la educación constituye un meca-
nismo irrenunciable para lograr la liberación de las mujeres y propiciar el cambio en la vida 
privada y pública (Baute Rosales et al., 2017).  Por ese motivo, la presente opinión encuentra 
su justificación en la imperiosa necesidad de buscar la consolidación de un ordenamiento 
jurídico más justo y equitativo, donde se establezcan condiciones de igualdad de oportu-
nidades entre el hombre y la mujer ponderando en todo momento el derecho de todos los 
seres humanos a la dignidad; bajo esa premisa, la opinión que por esta vía se emite,  toma de 
referencia un organismo descentralizado del Estado en materia educativa como lo es la Uni-
versidad Autónoma de Baja California, a fin de establecer de manera cuantitativa los espacios 
que las mujeres han alcanzado en esta entidad, así como determinar los retos de accesibilidad  
con los que se cuentan.

En consecuencia, la presente opinión acorde a los objetivos planteados, busca lo 
siguiente:
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• Identificar el grado de avance en la universidad respecto a la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

• Conocer el acceso de las mujeres a espacios de dirección, administración, su-
pervisión, vigilancia, gerencia y dirección en las instituciones de educación su-
perior.

• Observar cuantitativamente al sector académico femenino que ha ingresado a 
la investigación. 

• Emitir un diagnóstico sobre la condición de igualdad que existe entre los hom-
bres y las mujeres en la Universidad Autónoma de Baja California, respecto a la 
academia, investigación y puestos de dirección.

Así pues, al ser la Universidad un espacio para la discusión, dialogo, debate, crítica 
constructiva, confrontación de opiniones y lluvia de ideas sobre el acontecer diario, la partici-
pación y visión de la mujer, constituyen un baluarte genuino para la creación, consolidación 
y desarrollo de espacios más justos, equilibrados, libres de discriminación, violencia y acoso; 
en donde el clima organizacional sea sano e integral, y los riesgos psicosociales sean los mí-
nimos y no la generalidad.    

Revisión de la Literatura

A lo largo de la historia, mucho se ha escrito sobre la institución de la Universidad, partiendo 
de la concepción de la universidad medieval, pasando por la Universidad de la Contrarrefor-
ma, sin dejar a un lado la napoleónica, la importancia de la alemana y su influencia en algu-
nos países de América como Chile y los Estados Unidos, el influjo de la católica respecto de lo 
que es y debe de estar, la norteamericana  y  su impacto en los diversos pases del continente, 
y por su puesto la universidad en América Latina en la cual hemos sido formados (Gómez 
Oyarzún, 1997). 

La universidad medieval nace en el periodo del feudalismo y del dominio de la 
Iglesia, del desarrollo de la escolástica, del pensamiento de la belleza como atributo de Dios, 
de la contemplación del universo; su caída se adjudica a los cambios de pensamientos basa-
dos en la ciencia y en la razón (Dominguez, 2018),   hoy en día, no podemos concebir una 
institución educativa en el sector público con predilección por alguna inclinación religiosa.  

Por otro lado, podemos ubicar a la llamada Universidad de la Contrarreforma que 
inicia su desarrollo entre el siglo XV y XVI, cuyo origen se alude al progreso de la intelectua-
lidad, en donde la razón y el individualismo comenzaron la confronta científica a lo teológico 
planteado por la Iglesia y el Feudalismo. Por su parte, el humanismo -entendido en esta épo-
ca como la obligación de estudiar con esmero no sólo las belles lettres de los antiguos, sino 
también las obras de los historiadores griegos y romanos y de cuanto autor pudiera arrojar 
información sobre la vida y las costumbres de esos pueblos (Barceló, 2004)- originó que se 
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generaran nuevos planes de estudios en la que se pondera la razón, la lógica, con rechazo a lo 
escolástico clásico del medievo. 

Ahora bien, para los primeros diez años del siglo XIX nace la universidad profesio-
nalizante o Napoleónica, que se caracterizó por una participación del estado de forma central, 
con espacios en diversas localidades y que concentró la enseñanza, universitaria y escolar bajo 
el principio de que la “función de enseñar las nociones que forman al ciudadano es un privile-
gio del Estado”. Encontramos su finalidad en formar intelectuales con un saber práctico útil a 
la sociedad. Es importante señalar que la mayoría de las universidades tradicionales siguieron 
este modelo hasta la reforma de los años 60 del siglo pasado (Chuaqui J., 2002).

En otro orden de ideas, tenemos a la universidad alemana, que si bien es cierto no es 
tan antigua en comparación a otras universidades del mundo, también cierto es, que desde su 
nacimiento ha permeado en otras instituciones; su origen lo podemos ubicar en la fundación 
de la Nueva Universidad de Berlín hace aproximadamente 213 años por el intelectual Wil-
helm Von Humboldt, y lo trascendental es que a la estructura de este modelo fueron reorga-
nizadas todas las otras universidades que existían (Heidegger, 1934). Esta nueva concepción 
de universidad verso sobre tres ejes o vínculos, a saber: el pueblo, el destino del estado y una 
misión espiritual “la esencia alemana”, que se traducen en el servicio del trabajo, de la defensa 
y el deber, lo que constituye la “ciencia de la universidad alemana”, y ello es la guía del destino 
del pueblo alemán. 

Arribando a América, citaremos por su trascendencia la universidad norteamerica-
na en el periodo que se ubica a finales del siglo XIX; su constitución se configura una vez que 
algunos colegios de una amplitud no muy extensa fijan en sus planes los modelos de Oxford 
y Cambridge. La enseñanza se centraba en los jóvenes de las clases con mayor poder adqui-
sitivo; no obstante, podemos encontrar dentro de los pioneros en su transformación al ex 
presidente Benjamín Franklin, quien sostiene el principio de constituir “una cultura más útil 
para los jóvenes”, y su principal objetivo fue formar profesionistas en el área de la agricultura 
y comercio, sin embargo, estas ideas no germinaron hasta un siglo posterior.  Consecutiva-
mente después de un tiempo, se entregaron tierras a instituciones de educación superior a fin 
de ampliar la matricula, por lo cual se pudo dar acceso a los hijos de los trabajadores, para 
realizar investigación tecnológica con énfasis en el sector agrícola y manufacturero, de allí 
el detonante para el desarrollo de la universidad norteamericana (González Cuevas, 1997).  

Por otro lado, no podemos dejar de opinar sobre la aparición de la universidad en 
América Latina, y ella se encuentra estrechamente ligada con la instauración y desarrollo de 
la corona española en los diversos territorios que estuvieron bajo su reinado, instituciones 
que en su método de enseñanza imprimieron las características, rigurosidades, ideologías y 
técnicas propias de la conquista; es por ello, que se puede aseverar que la aparición en Amé-
rica de Universidades y Colegios, son hechos de gran trascendencia histórica y cultural que 
tienen su aparición desde el primer tercio del siglo XVI y hasta el primer cuarto del siglo XIX 
cuando estalla el movimiento insurgente que dio como resultado de la independencia de la 
corona española (Alonso Marañón y Casado Arboniés, 2006); en este periodo la predilección 
de la enseñanza religiosa con exclusividad hacia el varón fue el signo distintivo, mismo que 
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se fue transformando al momento de instaurarse la república, la libertad de pensamiento, el 
estado laico y la igualdad entre el hombre y la mujer. 

En la actualidad, ubicamos a la universidad como una comunidad académica que 
mediante la enseñanza e investigación,  contribuye al desarrollo de la dignidad humana, de la 
protección de la cultura y de la formación integral de los profesionistas; se concibe como un 
espacio en donde la ciencia, valores y arte convergen en un diálogo permanente a fin de com-
prender lo que es el ser humano; así mismo, se entiende como el instrumento perfecto para la 
construcción de una nueva sociedad en donde la justicia, la equidad, la solidaridad, la empa-
tía, la protección al medio ambiente y los recursos naturales, sean de constante  permanencia.

Ahora bien, resulta transcendental para esta opinión, comentar desde que momento 
de la historia hizo su aparición la UABC, para ello se considera oportuno establecer previa-
mente algunos datos. Baja California es una entidad federativa con una antigüedad de tan solo 
71 años, su nacimiento jurídico se remonta al 16 de enero de 1952, cuando el entonces presi-
dente de la república Miguel Alemán Valdés publica un decreto, mediante el cual se reforma 
los artículos 43 y 45 constitucionales, que da paso a la creación del nuevo estado de Baja Cali-
fornia, cuyo territorio es el anterior Territorio Norte de la Baja California (Martínez L., 1956).

Una vez nacida Baja California, los deseos de los habitantes de implementar edu-
cación superior se acrecientan. Después de varios años de análisis y exploración de las posi-
bilidades de fundar una universidad, fue hasta el 28 de febrero de 1957 que se promulga la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que da vida oficial a la 
institución, tan solo 5 años después de la transformación del territorio de la Baja California 
a una nueva entidad federativa, por lo que podemos establecer que el crecimiento y madurez 
de ambos van de la mano. 

A lo largo de sus 66 años de existencia la Universidad Autónoma de Baja California 
ha tenido un crecimiento vertiginoso, para diciembre del 2022 contaba con 384 edificios, 28 
bibliotecas, 1 escuela, 31 facultades, 8 institutos de investigación 3 centros y 24 dependencias 
administrativas, 68,621 alumnos 2,117 de posgrados y 66,504 de licenciatura, 6,171 académi-
cos 1,381 profesores de tiempo completo,  12 profesores de medio tiempo, 4,359 profesores 
de asignatura y 419 técnicos académicos, 1,825 empleados administrativos y de servicios, 
146 programas educativos de licenciatura y 76 programas de posgrado (Caso Niebla, 2022). 

Ahora bien, si bien es cierto en los últimos años las instituciones de educación supe-
rior han experimentado un crecimiento en el aspecto material, de infraestructura y de capital 
humano, también es de afirmarse que las universidades se encuentran ante la posibilidad de 
cristalizar una deuda histórica, a saber: “hacer justicia y lograr la equidad entre hombres y 
mujeres”. Efectivamente, del núcleo del feminismo que surge en Francia a finales del siglo XIX, 
nace el postulado de igualdad de género, como un constructo de la cultura democrática (Si-
món Rodríguez, 2010). Por su parte al feminismo lo han definido como “una forma de vivir in-
dividualmente y de luchar colectivamente” (Amorós, 2005), que busca lograr la igualdad entre 
las personas, y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres, ello 
en un entorno del acontecer cotidiano; en nuestros días, también lo podemos encontrar como 
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un proceso de concientización y humanización en los diversos sectores: laborales, académicos, 
de investigación, deportivos, culturales, sociales, familiares, solo por mencionar algunos. 

Por su parte la ONU preparó una guía para empoderar a las mujeres en diferentes 
ámbitos, que resulta fundamental para establecer sociedades más estables y justas, alcanzar 
los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados internacionalmen-
te, mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las comuni-
dades; y promover las prácticas y objetivos empresariales, los principios rectores de esta guía 
son los siguientes:

• Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.

• Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo – respetar 
y defender los derechos humanos y la no discriminación.

• Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y traba-
jadoras.

• Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.

• Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mar-
keting a favor del empoderamiento de las mujeres.

• Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.

• Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género 
(Unidas, 2023).

En la misma tesitura, encontramos la equidad de género, que permite brindar a las 
mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar 
a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso 
a los derechos que tienen como ciudadanos(as). En consecuencia, lo que se busca, es acabar 
con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres (Gobierno de 
México, 2023).

Así pues, con el propósito de proteger y salvaguardar los derechos y prerrogativas 
de todas las personas que integran la comunidad universitaria, independientemente de su gé-
nero y orientación, la Universidad Autónoma de Baja California, publicó en fecha 28 de no-
viembre de 2019  el Acuerdo para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Preven-
ción y Atención de la Violencia de Género, que tienen como finalidad proponer programas 
de sensibilización y prevención en materia de violencia de género dirigidos a la comunidad 
universitaria; trabajar de manera conjunta con las autoridades universitarias en la adecua-
ción y mejora continua de los protocolos de atención y seguimiento a actos de violencia de 
género; recibir reportes y quejas de actos de violencia de género en los que presuntamente 
estén involucrados miembros de la comunidad universitaria (UABC, Gaceta UABC, 2019).
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En estrecha relación a lo anterior, fue que el 20 de octubre del 2020 se publicó el 
Acuerdo por el que se Establece el Protocolo de Atención y Seguimiento a Casos de Vio-
lencia de Género de la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene como objetivo 
fomentar que el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad se lleven a cabo con 
perspectiva de género, coadyuvar en la erradicación de la violencia de género en la Universi-
dad, desarrollar programas que fomenten el respeto a la dignidad humana de la comunidad 
universitaria independientemente del género, u orientación sexual, proponer acciones para 
erradicar la discriminación por estereotipos de género, proponer mecanismos que favorez-
can la erradicación de la violencia de género, discriminación por género u orientación sexual, 
acoso, hostigamiento o abuso sexual, dar seguimiento a los reportes de actos de violencia de 
género, discriminación por género u orientación sexual, acoso, hostigamiento o abuso sexual 
que presuntamente involucren a miembros de la comunidad universitaria (UABC, 2020).  

Del mismo modo, el 28 de febrero del año en curso, la Universidad Autónoma de 
Baja California emite el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Género, Diversidad e Inclu-
sión Educativa, que tiene por objeto el diseño e instrumentación de políticas institucionales 
que favorezcan la consideración del enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad y 
el aseguramiento de la inclusión educativa en todas las entidades y dependencias universita-
rias (UABC, 2023).

Metodolgía                                                                                                                                           

Para el desarrollo de la presente propuesta, se plantea la siguiente hipótesis: la Universidad 
Autónoma de Baja California como un órgano destinado a la formación profesional de ciu-
dadanos profesionales competentes en valores, artes y ciencia, ha logrado un mayor acceso a 
las mujeres en puestos de dirección, administración, docencia e investigación, encaminándo-
se a lograr una entidad educativa más equitativa, inclusiva, con paridad de género. 

Para la comprobación de la hipótesis planteada, se realizó una investigación do-
cumental y una consulta de información a la unidad de transparencia de la universidad. 
Se tomó como base el número total de docentes de tiempo completo, de medio tiempo, de 
asignatura, técnicos académicos de medio tiempo y de tiempo completo, así como el total 
de docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y el número de mujeres en 
puestos de Dirección en el año 2018 y en el año 2023;  es de señalar, que para la obtención 
de los datos se cómo se mencionó anteriormente, se formuló una petición de información a 
través de la plataforma de la unidad de transparencia de la Universidad Autónoma de Baja 
California mediante correo electrónico de fecha 02 de marzo del 2023 identificado con el 
número de folio 020068223000053, en el que se requirieron los siguientes datos totales:

• Docentes en 2018 y 2023.

• Docentes de tiempo completo en 2018 y 2023.

• Docentes de medio tiempo en 2018 y 2023.
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• Docentes de asignatura en 2018 y 2023.

• Técnicos académicos de tiempo completo en 2018 y 2023.

• Técnicos académicos de medio tiempo completo en 2018 y 2023.

• Mujeres docentes de tiempo completo en 2018 y 2023.

• Mujeres docentes de medio tiempo en 2018 y 2023.

• Mujeres docentes de asignatura en 2018 y 2023.

• Mujeres técnicas académicos de tiempo completo en 2018 y 2023.

• Mujeres técnicas académicos de medio tiempo completo en 2018 y 2023.

• Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores en 2018 y 2023.

• Docentes mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores en 2018 y 2023.

• Mujeres en puestos de dirección en 2018 y 2023.

• Docentes mujeres participando en investigación institucional 2018 y 2023.

• Mujeres con plaza de profesor investigador 2018 y 2023.

La obtención de esta información, permitió hacer el cuadro comparativo del avance 
de la participación de la mujer en el cierre de la administración 2015-2019 y 2019-2023 con 
un intervalo de tiempo de 5 años. Además de lo anterior, los datos y cifras fueron reforzados 
con doctrina aplicada al caso en concreto y normatividad interna de la institución educativa 
en cuestión.

Resultados

Con fecha 13 de marzo del 2023 mediante oficio identificado con el número C.G.I.P. No. 
076/2023-1 de fecha 07 de marzo del mismo año, se dio respuesta a muestra a nuestra soli-
citud de información formulada mediante correo electrónico de fecha 02 de marzo del 2023 
identificado con el número de folio 020068223000053, los resultados se muestran a conti-
nuación:

En la Tabla 16.1 se muestra el comparativo de docentes, docentes de tiempo com-
pleto y docentes de medio tiempo, comparando los existentes en el 2018 y los que actualmen-
te laboran en el año 2023, dentro del ciclo escolar 2023-1.



203

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Tabla 16.1
Docentes tiempo completo y medio tiempo

Docentes 2018 2023
Docentes 6090 6255
Tiempo completo 1297 1387
Medio tiempo 21 12

Nota: Fuente Coordinación General de Recursos Humanos de la UABC.

En la Tabla 16.2 se muestra el comparativo de docentes de asignatura, técnicos 
académicos de tiempo completo y técnicos académicos de medio tiempo, comparando los 
existentes en el 2018 y los que actualmente laboran en el año 2023, dentro del ciclo escolar 
2023-1.

Tabla 16.2
Docentes de asignatura y técnicos académicos

Docentes 2018 2023
Asignatura 4387 4432
Técnicos académicos de tiempo completo 339 381
Técnicos académicos de medio tiempo 46 43

Nota: Fuente Coordinación General de Recursos Humanos de la UABC.

En la Tabla 16.3 se muestra el comparativo de docentes mujeres de tiempo comple-
to, medio tiempo, asignatura y técnicos académicos de tiempo completo existentes entre el 
2018 y año 2023.

Tabla 16.3
Docentes mujeres

Docentes 2018 2023
Tiempo completo 556 653
Medio tiempo 20 11
Asignatura 1913 2050
Técnicos académicos de tiempo completo 155 194
Nota: Fuente Coordinación General de Recursos Humanos de la UABC.

En la Tabla 16.4 se muestra el comparativo de docentes mujeres técnicos académicos 
de medio tiempo, docentes pertenecientes al SNI, docentes mujeres pertenecientes al SNI, mu-
jeres en puesto de dirección y docentes investigadoras existentes entre el 2018 y año 2023.

https://releg.redesla.la/
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Tabla 16.4
Docentes mujeres y docentes SNI

Docentes 2018 2023
Técnicos académicos de medio tiempo 25 25
Docentes SNI 430 799
Mujeres SNI 165 337
Puestos de Dirección 15 25
Investigadoras 48 52

Nota: Fuente Coordinación General de Recursos Humanos de la UABC.

Como se puede observar de las tablas anteriores, existe un avance moderado respec-
to de la ocupación laboral de las mujeres en los puestos de docencia, investigación y dirección.

Discusión

Si bien es cierto, en la numeralia Institucional publicada por el entonces Coordinador de 
Planeación Institucional Joaquín Caso Niebla, la publicación del Acuerdo para la Integración 
y Funcionamiento de los Comités de Prevención y Atención de la Violencia de Género, y el 
Acuerdo por el que se Establece el Protocolo de Atención y Seguimiento a Casos de Violencia 
de Género y la creación de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa, muestran 
avances y la preocupación institucional por lograr un mayor ambiente laboral a las mujeres, 
también cierto es que la estadística arroja áreas de oportunidad de acceso a las mujeres en 
puestos de administración, investigación y dirección de la universidad. 

Los datos a portados por De Garay y Del Valle Díaz Muñoz en el año 2012, respec-
to de la presencia de las mujeres en la educación superior en México, se pueden considerar 
como una micro radiografía del problema planteado en ese momento histórico, que sienta 
un referente para las nuevas opiniones, sin embargo, hoy en día se requiere de la suma de es-
fuerzos de varias instituciones para lograr un estudio más amplio y actualizado, que tome en 
cuenta un número mayor de instituciones educativas de educación superior privadas y pú-
blicas que reflejen el momento actual de las mujeres, es decir, que ejemplifique en qué lugar 
nos encontrábamos en el año 2012 y en qué posición estamos en el 2023.

En esa tesitura pongo de ejemplo y referencia a la UABC, que del 2018 al 2023 mos-
tró un aumento del 2.70% en el total de número de docentes de tiempo completo, así mismo 
hubo un incremento del 1.02% de docentes de asignatura, 12.38% en el total de técnicos 
académicos de tiempo completo, lo que refleja que nos encontramos ante una universidad en 
crecimiento constante.

En el número total de mujeres docentes de tiempo completo hay un aumento del 
8.31%, en el de mujeres docentes de asignatura es un incremento del 7.16%, en el rubro de 
mujeres técnicos académicos de tiempo completo hay un incremento del 25.16%, en el total 
de mujeres  en el SNII hay un incremento del 104.24%, en el rubro de mujeres en puesto de 
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dirección paso de 15 a 25 lo que representa un 66.66% de aumento en relación con el 2018, y 
en el total de mujeres con plaza de investigador hay un aumento del 8.33%.

Conclusiones

Con la creación de los Comités de Prevención y Atención de la Violencia de Género (CO-
PAVIG) en el año 2020, y el nacimiento de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión 
Educativa en la Universidad Autónoma de Baja California en el año 2023, la institución es-
tablece las bases para que la perspectiva de género, el reconocimiento a la diversidad, el ase-
guramiento de la inclusión en todas sus formas y el respeto a los derechos humanos, sean un 
impulso a su modelo educativo.

La UABC muestra un avance en comparación con el año 2018, respecto de la ins-
tauración de políticas y acciones para salvaguardar la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

Con base a la información obtenida, se puede concluir, que la institución educativa 
en comento, ha promovido una participación más justa y equitativa entre los hombres y mu-
jeres que integran la comunidad cimarrona. 

En concordancia a los datos obtenidos, se puede observar que, en el año 2023, existe 
una mayor participación de las mujeres en los espacios de dirección, administración, super-
visión, vigilancia, gerencia y dirección en la Universidad Autónoma de Baja California, en 
comparación con 2018.

Si bien es cierto la Universidad Autónoma de Baja California, ha implementado 
acciones y creado instituciones que fomenten y protejan la equidad, igualdad, diversidad, in-
clusión y respeto entre todos los integrantes de la comunidad universitaria; también cierto es 
que aún, existen áreas de oportunidad, aún falta impulsar al sector académico femenino para 
su mayor presencia en la investigación, publicación, foros de discusión y puestos de dirección 
incluyendo la Rectoría.
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Resumen

La crianza en México está basada en un estilo autoritario con la supuesta finalidad de crear 
disciplina. El objetivo de esta investigación fue identificar los cambios generados en la per-
cepción de la crianza de madres y padres de familia a partir de un taller de crianza respetuo-
sa. El diseño fue de tipo preexperimental. Participaron 17 madres de familia. El taller consis-
tió en cuatro sesiones. Al término de la intervención se obtuvo como resultado de la prueba 
Wilkoxon un puntaje de 120, con un valor de P=<.001. Se concluyó que el taller modificó la 
percepción de los participantes positivamente. Se encontró que los padres consideran que el 
rol de la crianza pertenece a las madres.

Palabras clave

Crianza respetuosa, enseñanza, estilos de crianza, maternidad, paternidad
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Introducción

En México, desde años atrás se ha utilizado un estilo de crianza autoritario, basado en el 
control parental, este tipo de crianza tiene como consecuencia conductas que provoca que 
los niños tiendan a ser: inseguros, con dificultades para manejar el estrés, aprensivos, tem-
peramentales, poca tolerancia a la frustración, entre otras (Delfín-Ruiz et al., 2021). Una 
alternativa más saludable para estos estilos de crianza es la crianza respetuosa. 

La crianza respetuosa busca transformar el rol de paternidad con el objetivo de 
modificar los estilos de crianza, satisfacer las necesidades fisiológicas y emocionales de los 
niños en las etapas de la crianza. La función del adulto dentro de este modelo de crianza es el 
acompañamiento respetuoso de las necesidades del otro (Mantilla, 2019).

De acuerdo con Enríquez (2020) la crianza respetuosa si bien no utiliza el castigo, 
ni actitudes permisivas, si plantea tener normas y limites planteados mediante la utilización 
de comunicación asertiva, lo que ayudara al niño a desarrollar autonomía y facilita toma de 
decisiones en la vida adulta. 

El presente estudio busca identificar los cambios generados en la percepción de la 
crianza de madres y padres de familia a partir de un taller de crianza respetuosa en la comu-
nidad de Yautepec, Morelos.

Revisión de la Literatura

Matangolo (2019) menciona que las prácticas de maltrato infantil suelen ocurrir con mayor 
frecuencia durante las prácticas de crianza, y estas son usadas como pautas disciplinares ex-
poniendo a los niños y niñas a sufrir maltrato físico, maltrato emocional y negligencia y/o 
abandono. A partir de un metaanálisis encontraron que dos tercios de los padres utilizan la 
violencia física para impartir disciplina a sus hijos. Incluso la mayoría de los padres afirman 
que la disciplina física es apropiada para la educación de los hijos. Igualmente, Herrera et al 
(2019) señalan que las prácticas se crianza se basan en las creencias de los cuidadores: 

ideas basadas en la necesidad de corrección y conducción tienden a incidir en for-
mas de acompañamiento impositivas o poco flexibles, las cuales visibilizan a los niños como 
desprovistos de subjetividad y autonomía; mientras que las creencias relacionadas con la 
promoción de independencia y apertura, y la formación, tienden a relacionarse con acompa-
ñamientos más participativos e incluyentes que visibilizan a los niños como sujetos activos 
en su propio desarrollo” (p. 53).

Di Bártolo y Seitún (2019) en su libro “Apego y Crianza” introducen el término 
“Padres como brújula” y mencionan la relación de apego y que desde ahí los niños van ex-
perimentando y cualificando al mundo y a los otros. Los padres funcionan desde el primer 
momento para los niños como una brújula que los orienta y les marca el rumbo.
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El estilo educativo, la dinámica familiar y las prácticas de crianza influyen en los pro-
cesos de socialización, así como también mencionan que la autoridad ejercida desde el autori-
tarismo genera en los niños inseguridades llevándolos al aislamiento y a la búsqueda perma-
nente de la aprobación del otro; aspecto que en la vida adulta se verá reflejado en jóvenes con 
poca capacidad para decidir frente a las situaciones de la vida cotidiana (Gallego et al, 2019).

Villanueva (2017) menciona que la crianza respetuosa surge a raíz de una insatis-
facción con los modelos de crianza y con el objetivo de resignificar la maternidad, ya que la 
crianza era asignada a las mujeres teniendo nula participan las figuras paternas, para ello se 
crearon colectivos, estos mayormente conformados por mujeres de clase media y baja, y por 
estudiantes universitarias. 

La crianza respetuosa promueve las actitudes constructivas y positivas hacia las 
infancias, priorizando el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas, por medio del cuida-
do, educación basada en el respeto, comunicación asertiva, y el contacto físico, para de esta 
manera proteger sus derechos. Todo esto requiere cambiar los modelos de crianza utilizados 
durante todos los años anteriores (González y Sáenz, 2020).

Los beneficios de trabajar la crianza respetuosa con los padres se relacionan direc-
tamente con el bienestar psicológico de niños y adolescentes a través del apoyo y preparación 
de sus cuidadores principales, por lo que es importante el desarrollo de proyectos que pro-
muevan la crianza respetuosa (Castellano et al, 2022). Estos esfuerzos deberían focalizarse 
especialmente en poblaciones vulnerables como son familias de bajos recursos, migrantes, 
sin redes de apoyo, etc. (Grau Rengifo, 2022) 

Rivera-Paipay et al (2022) encontraron en su estudio que la capacitación en crianza 
respetuosa influye significativamente en el conocimiento, para lo cual realizaron una prueba 
estadística U de Mann Whitney con un resultado de p=0.000, es decir, existía una diferencia 
significativa en el pretest y postest. Por lo que se considera que este tipo de iniciativas pueden 
tener un impacto positivo en la formación de adultos que se encuentran al cuidado de los 
niños, incluso no solo de padres sino de cuidadores en general, incluyendo docentes.    

Metodología

Hipótesis

Existe una diferencia en la percepción de madres y padres sobre la crianza a partir del taller 
del taller de crianza respetuosa.
Diseño de investigación

El diseño de investigación fue de tipo preexperimental con pretest y postest de un solo grupo, 
en donde se busca manipular una variable, analizando las consecuencias que está presenta a 
partir de esa manipulación. 
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Escenario

El estudio se llevó a cabo en Oacalco, que es una de las zonas con mayor índice de margina-
lidad del municipio de Yautepec, Morelos. En 2020 se reportaba que el 5.35% de la pobla-
ción era analfabeta, siendo 9.6 años el promedio de estudio de la población. El porcentaje 
de población indígena reportado en 2020 era de 10.30% (Pueblos América, 2022). Parte del 
interés en esta población son los pocos estudios que existen en esta zona, estando la mayoría 
enfocados en la agronomía, más que en atender los problemas sociales. 

El reclutamiento se realizó de manera presencial en un centro de atención psicope-
dagógica en el municipio de Yautepec, Morelos, así como en redes sociales. Posteriormente, 
por petición de los participantes se impartió el taller vía Zoom debido a que esta modalidad 
resultaba más accesible para los participantes por sus actividades. 

El centro psicopedagógico es de sector privado, ofrece terapia en las áreas de: apren-
dizaje, lenguaje y psicología; contando con cuatro especialistas en comunicación humana y 
dos en psicología. El objetivo del centro es brindar un servicio a las necesidades en las áreas 
de aprendizaje, lenguaje y psicología a la comunidad de Yautepec a costos accesibles. El taller 
no tuvo ningún costo para los participantes.
Muestra

El muestreo fue por conveniencia, debido a que las investigadoras se encontraban trabajando 
en el centro en donde se reclutaron a los participantes. La invitación para el taller fue realiza-
da a través de un centro psicopedagógico ubicado en Yautepec, Morelos y redes sociales. En 
el pre-test participaron 53 personas (50 mujeres y 3 hombres). La escolaridad de los partici-
pantes fue 6% de primaria, 13% de secundaria, 13% de preparatoria, 56% licenciatura y 12% 
de posgrado. La edad promedio fue de 33 años. Se consideraron en el post-test únicamente 
a los participantes que concluyeron el taller, los cuales fueron 17 mujeres que contaban con 
una escolaridad de licenciatura y posgrado. 
Instrumento

El instrumento utilizado es un diseñó propio, elaborado por Román y Herrera-Lara en al 
año 2022, consta de 20 ítems con la escala de Likert, el objetivo de este instrumento es medir 
la percepción en madres y padres de la crianza respetuosa.   Consta de cuatro áreas: vínculo 
afectivo, límites con amor y uso de tecnología. Para su uso la escala fue sometida a un juicio 
de expertos, con lo cual se evaluó la validez semántica, cultural y conceptual, aprobándola 
para su uso.

Para la intervención se realizó un taller de cuatro sesiones que se describe en la 
Tabla 17.1. 
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Tabla 17.1
Carta descriptiva del taller de crianza respetuosa

Duración:
 2 horas 
 4 semanas

Fecha de inicio: 13 de octubre
Fecha de termino: 03 noviembre

Lugar:  Taller 
virtual vía 
zoom 

Impartido por:
Herrera Lara Karime Daniela
Román Yáñez Aura Yadira

No. de 
sesión 

Objetivo Temas 

Sesión 1: 
Vínculo 
afectivo 

Que los padres y madres reconozcan lo que es la 
crianza respetuosa y la importancia de ella, así 
como conocer las formas de crear un vínculo con 
su hijo, que fomente un apego seguro. 

Qué es la crianza respetuosa
Objetivo de la crianza respe-
tuosa
Qué es el vínculo afectivo
Tipos de apego
Crianza respetuosa desde el 
enfoque de derechos humanos

Sesión 2: 
Hábitos 
saludables

Enseñar a los padres y madres de familia la impor-
tancia de generar hábitos alimenticios y de sueño 
en los niños, así como proponer una estrategia 
para que este proceso sea más fácil y ameno para 
ambas partes. 

Como enseñar buenos hábitos
Hábitos de sueño y alimenti-
cios
Planes para crear hábitos
Estrategia de recompensas 

Sesión 3: 
Limites con 
amor 

Conocer las formas de crear límites con su hijo 
de manera respetuosa, así como planear ciertos 
escenarios en los que se puede actuar. 

Qué son los límites con amor
Como implementar los límites 
con amor
Qué hacer ante las rabietas
En qué puede colaborar mi 
hijo en el hogar según su edad

Sesión 4: 
Uso de 
tecnologías

Mostrar a los padres que son las tecnologías y cuál 
es el tiempo adecuado de exposición de acuerdo 
con las edades, así como proponer actividades que 
disminuyan el tiempo de exposición a ellas. 

Que son las tecnologías.
Tiempo de exposición reco-
mendado
Consejos para reducir el uso 
de pantallas.
Aspectos a tomar en cuenta al 
usarlas

Resultados

A continuación se presentan los resultados organizados por categorías: uso del concepto, 
vínculo afectivo, límites con amor y uso de tecnología, así como los totales y la prueba de 
hipótesis. 
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Primero se realizó una prueba de normalidad (Shaphiro-Wilk) y se obtuvo un pun-
taje de P=0.004, por lo que se recomienda el uso de pruebas no paramétricas, debido a que 
no existía una distribución normal. 

Respecto a la evaluación de los cambios después del taller se realizó la prueba de 
muestras relacionadas de Wilcoxon, para determinar la diferencia entre las medias. Se reali-
zaron los análisis por categorías y finalmente de los totales de ambas pruebas. 

El primer resultado fue del uso del concepto que se refiere al entendimiento del 
término “crianza respetuosa” en la vida diaria con el objetivo de posteriormente modificar la 
percepción de crianza autoritaria a una crianza respetuosa. En el pre-test se obtuvo un pun-
taje de 9 y en el post-test se obtuvo un puntaje de 12. Se obtuvo un puntaje de W= 55.0 y un 
valor de p=0.06, es decir, aunque hubo un mejor entendimiento del concepto, las diferencias 
no fueron estadísticamente significativas. Los resultados pueden observarse en la Figura 17.1 

Figura 17.1
1Resultados concepto crianza afectiva

La categoría de vínculos afectivos se refiere a entender e identificar que dependien-
do el estilo de crianza de los cuidadores puede llegar a impactar en el tipo de apego que de-
sarrolle el infante.

Se obtuvieron puntajes en el pre-test de 20 y en el post-test de 23. En el análisis de 
las diferencias se obtuvo una W= 100.0 y un valor de p=0.003, es decir, que esta diferencia se 
considera estadísticamente significativa. Los resultados pueden observarse en la Figura 17.2. 
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Figura 17.2
Resultados de vínculos afectivos

 

La categoría límites se refiere a la percepción respecto a la forma de plantear límites y 
crear disciplina. En el pre-test se obtuvieron 20 puntos y en el post-test 24 puntos. En el análisis 
de las diferencias se obtuvo una W= 116 y un valor de p=0.002, es decir, que esta diferencia se 
considera estadísticamente significativa. Los resultados pueden observarse en la figura 17.3. 

Figura 17.3
Resultados límites y disciplina 

En la categoría uso de la tecnología se refiere a la supervisión y herramientas con las 
que cuentan los padres para el uso de la tecnología.  En el pre-test se obtuvieron 10 puntos y 
en el post-test 13 puntos. En el análisis de las diferencias se obtuvo una W= 103 y un valor de 
p=0.002, es decir, que esta diferencia se considera estadísticamente significativa. Los resulta-
dos pueden observarse en la Figura 17.4.
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Figura 17.4
Resultados uso de la tecnología

 

Finalmente en el total de la prueba se obtuvo en el pre-test 39 puntos y en el post-
test 72 puntos. En la prueba de Wilcoxon para muestra relacionadas se obtuvo una W= 804 
y un valor de p=0.002, es decir, que esta diferencia se considera estadísticamente significa-
tiva. Los resultados pueden observarse en la figura 5. Considerando la hipótesis respecto al 
cambio en la percepción de la crianza a partir de un taller de crianza respetuosa, se acepta la 
hipótesis de trabajo, encontrándose una diferencia significativa. 

Figura 17.5
Resultados total pre-test y post-test

Se obtuvo un tamaño del efecto de 1.00 y teniendo un valor de P=<.001, se conside-
ra que puntajes por encima de .80 indica un tamaño del efecto alto. 

Se realizó un análisis de correlación de Spearman entre el nivel de escolaridad y el 
haber terminado el taller, encontró un valor de r= -575***, p=.001, es decir, que las madres de 
mayor escolaridad (licenciatura y posgrado) eran que las tendían a terminar el taller, mientras 
que las madres de menor nivel educativo (secundaria y preparatoria) tendían a abandonarlo. 
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Resalta que hubo una muerte muestral del 68% de los participantes, pese a ser un 
taller corto (4 sesiones). De los participantes que concluyeron el taller destaca que aquellas 
con mayores niveles de estudios permanecieron en el taller y que únicamente concluyeron 
mujeres. Al entrevistar a los participantes masculinos señalaron que les parecía que los con-
tenidos “eran para mujeres”, ya que el rol de los padres era más bien disciplinar, más que la 
crianza. 

Discusión

Al igual que el estudio de Rivera-Paipay et al (2022) se encontraron diferencias significativas 
al comparar los resultados antes y después del taller de intervención, encontrándose que 
pueden ser una estrategia efectiva para promover la crianza respetuosa en cuidadores de in-
fantes, sean padres o docentes.  

Por su parte, Abad y Bijay (2021) desarrollaron un taller sobre “estimulación de la 
crianza respetuosa en las familias” en una escuela en Ecuador, en el cual la muestra se vio 
reducida por factores como la participación, la puntualidad, la asistencia y el interés, al igual 
que en la presente investigación en donde se tuvo una muerte muestral del 68%. En cuanto 
a los resultados, mostraron que hay un efecto positivo con el cambio de discurso antes y 
después del taller, este cambio estructural no necesariamente es permanente o inmediato y 
no se puede asegurar su integración al comportamiento de las familias debido al alcance de 
esta investigación, ya que lo que se busca de primer momento es modificar la perspectiva de 
crianza.

El estudio de Villanueva (2017) llamado “La maternidad glorificada” tratándose 
de un análisis de los discursos sobre maternidad de mujeres que participan en grupos de 
crianza respetuosa de la región de Valparaíso, Chile, en este análisis menciona que el nivel 
socioeconómico y educativo son factores importantes que influyen en la práctica de la crian-
za respetuosa. Lo cual corresponde con los resultados de la presente investigación, en donde 
las participantes con mayores niveles educativos fueron las que lograron concluir de manera 
exitosa el taller. Es decir, se debe reconocer que la crianza respetuosa también se ejercicio 
desde un privilegio de clase, por lo que se tendrían que generar estrategias para que otros 
niveles educativos y socioeconómicos puedan acceder. 

Finalmente destaca la baja participación de los padres y su alta muerte muestral, 
a lo que Infante y Martínez (2016) señalan que esto se debe a que tradicionalmente se ha 
atribuido el rol de la crianza a las mujeres, por lo que los padres difícilmente se involucran 
y relacionan más su rol con el de proveedor o de disciplinar o castigar a los hijos. Por lo que 
sería importante generar grupos en donde se invite a participar a los padres de familia. 

Conclusiones

Se encontraron diferencias significativas en la percepción de la crianza posterior a la imple-
mentación del taller de crianza respetuosa, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo. Cabe 
señalar que esto no aseguraría un cambio definitivo en las conductas cotidianas de la crianza, 
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pero representa un primer paso necesario. Destacan, sin embargo, la alta muerte muestral 
(68%) y la baja participación de los padres, siendo nula al final del estudio. También destaca 
la relación entre el nivel de estudios y la participación en el taller, algo que se deberá profun-
dizar en otro estudio para entender las causas. Finalmente se recomienda continuar con este 
tipo de estrategias, tratando de aumentar el número de sesiones, así como el trabajo con los 
padres para entender su papel en la crianza de sus hijos, más allá del rol de proveedor. 
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Resumen

Las relaciones interpersonales son un eslabón en el desarrollo integral de cada persona, y más 
si éstas se dedican a una doble jornada como las jóvenes emprendedoras que se dedican a 
estudiar y emprender un negocio al mismo tiempo, tal como, las estudiantes de la Universi-
dad Tecnológica de Manzanillo, que realizan un doble esfuerzo para sobresalir en la sociedad 
buscando la adaptación en su entorno, para ello, deben de saber manejar una buena comuni-
cación para el mejoramiento académico y empresarial

Objetivo: Analizar las relaciones interpersonales con las que cuentan las estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Manzanillo como emprendedoras, para el buen manejo y 
desarrollo de su mype en su entorno social.

Se llevó a cabo un estudio cualitativo en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 
Colima, México; donde se entrevistaron a 31 estudiantes de las carreras de logística, gastro-
nomía y contaduría, subsecuentemente, se realizó un análisis crítico de las entrevistas. 

Las relaciones interpersonales determinadas a través de la fenomenología, se ob-
servó que el comportamiento de las jóvenes emprendedoras para poder relacionarse, muchas 
veces dependía del estado emocional en el que se encontraban.

Palabras clave

Emprendedoras, estudio de género, relaciones interpersonales, universidad
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Introducción

El objeto de este estudio es conocer la importancia de las relaciones interpersonales de las estu-
diantes emprendedoras; de logística, contabilidad y gastronomía, de la Universidad Tecnológi-
ca de Manzanillo, sobre el carácter emprendedor en una muestra de estudiantes universitarias.

En los últimos años se ha visualizado al emprendimiento como una de los cami-
nos más adecuados para hacer frente a la situación de crisis económica y sus efectos en la 
vida laboral, asimismo en el desempleo, aunado a ello el género femenino le implica mayor 
esfuerzo por no ser muy bien aceptado aun en nuestra sociedad actual, el estudio de género 
lo confirma, ya sabemos que el emprendedurismo o el carácter emprendedor, es un modelo 
mental junto con un proceso de crear y desarrollar una actividad económica, combinando 
con habilidad gerencia, creatividad e innovación. La mente humana es igual en ambos sexos, 
aunque se había considerado diferente en tiempos atrás.

El emprendedor debe tener varios atributos, en este caso la emprendedora, conte-
ner un conjunto de atributos y competencias que le faciliten un comportamiento orientado a 
la acción de emprendedora, de iniciar una actividad económica, se han analizado ciertos ras-
gos característicos de estas personas emprendedoras a diferencia de las no emprendedoras, 
ya que tienen que enfrentar retos que no son fácilmente superados, por nuestras estudiantes 
de nuestra universidad.

Aparte de la personalidad intervienen otros factores para lograr su meta, las alum-
nas según las encuestas proporcionan evidencias de que hay factores de tipo psicosocial, las 
relaciones interpersonales, además del económico, el estudio y el entorno personal, familiar 
que haya personas con vinculación emprendedora todo ello va a facilitar el entorno empren-
dedor de un proyecto, el entorno ambiental de nuestras alumnas también las hará más opor-
tuno el tipo de desarrollo de esta experiencia determinada , pues lleva los conocimientos, 
habilidades y aptitudes, desarrollando las competencias para superar los retos que se les pre-
senten. Si el entorno les presta apoyo social, el propio entorno personal, haciendo presente 
los rasgos de liderazgo y gerencial, la necesidad de logro, la capacidad de asumir riesgos, la 
creatividad, saber encontrar la oportunidad en el costo beneficio de los riesgos de emprender 
o no un nuevo negocio o empresa.

 Recordando que dos puntos importantes son la iniciativa y la perseverancia.

 Revisión de la Literatura

Dentro de la investigación realizada, las universitarias emprendedoras de las diferentes ca-
rreras hacen mención entre otros argumentos, de las relaciones interpersonales al interactuar 
con sus clientes y proveedores, objetan de algunas inconformidades de sus clientes como 
deficiencias en las entregas, debido a las situaciones de retraso en las paqueterías.
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Esto de alguna manera afecta las relaciones interpersonales, debido a que no daban 
gusto al 10% a sus clientes que muchas veces se mostraban molestos o inconformes; y las 
universitarias-emprendedoras buscan la forma de solucionar ese tipo de situaciones. Éstos y 
algunos otros contratiempos como la administración del tiempo y las distancias, son algunos 
de los obstáculos que limitan e impiden que se puedan alcanzar los objetivos planteados.

Se piensa que los niveles altos de emprendimiento se pueden alcanzar a través de 
la educación (Comisión Europea, 2006) y especialmente de la educación emprendedora. La 
investigación en emprendimiento ha examinado, entre otras líneas, el impacto que tienen las 
características personales y el contexto social para que la persona se decida por una determi-
nada opción de empleo, en nuestro caso el autoempleo (Katz, 1992). 

Las investigaciones previas demuestran que la teoría de la conducta planificada se 
puede utilizar para predecir las intenciones de elección de empleo (Kolvereid, 1996). Estas 
intenciones fueron definidas por Katz (1992; p. 31) como «el proceso de decisión vocacional 
en términos de la decisión de un individuo para ocuparse como asalariado o como auto-
empleado». Así, la intención es “un estado consciente de la mente que dirige la atención (y 
por tanto la experiencia y la acción) a un objetivo específico o camino para lograrlo” (Bird, 
1989, p.8). En este sentido, nosotros entendemos que uno de los efectos de la educación en 
emprendimiento será mejorar o aumentar la intención de los estudiantes por el autoempleo. 

Siguiendo el modelo de acción razonada de Azjen y Fisbein (1980), los investigado-
res defienden que las intenciones emprendedoras están influidas por tres factores generales 
(Krueger et al., 2000). Primero, las intenciones están determinadas por la actitud de la perso-
na hacia la conducta. Esto es visto como la suma ponderada de las consecuencias percibidas y 
la probabilidad de diferentes resultados de la conducta, incluyendo recompensas intrínsecas. 
El segundo factor es el conjunto de normas sociales percibidas.

Esto significa que las creencias de grupos relevantes y actores, como la familia, los 
amigos, etc., afectarán a las intenciones para emprender. El tercer factor es la autoeficacia. 
En diferentes trabajos (e.g., Boyd y Vozikis, 1994; Zhao, Seibert, y Hills, 2005) se ha puesto 
de manifiesto la importancia que tiene en el desarrollo de intenciones emprendedoras. La 
autoeficacia es particularmente útil ya que incorpora la personalidad, así como factores am-
bientales y se piensa es un potente predictor de las intenciones emprendedoras y de la acción 
(Barbosa, Gerhardt, y Kickul, 2007).

Metodología

Hipótesis: La edad, la situación económica y las diferentes carreras que estudian las jóvenes 
universitarias, son un factor determinante en las relaciones interpersonales de su entorno 
social.

Esta hipótesis podrá ser comprobada en un principio, apoyada por los datos obteni-
dos a través de las entrevistas, sin embargo, para ser considerada totalmente, se tendrían que 
entrevistar a estudiantes de las otras carreras que oferta la universidad.
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La investigación se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, plan-
teándose una metodología desde un enfoque cualitativo, de un estudio fenomenológico, es-
pecíficamente a la población de las carreras de logística, gastronomía y contaduría, del nivel 
Técnico Superior Universitario del turno matutino y de Licenciatura del turno vespertino, en 
donde, se determinó una muestra de 31 estudiantes entrevistadas, caracterizando las varia-
bles de la edad, situación económica, grado de estudios y distancia. 

De igual manera, se considero la opinión de un docente de cada una de las carreras, 
en donde de forma libre manifestaron su sentir a través de una conversación directa, sobre las 
relaciones interpersonales de las estudiantes emprendedoras. Esto, con el fin de obtener apro-
ximación al fenómeno estudiado desde diversos ángulos, obteniendo una mejor percepción.

A continuación, se describen aspectos importantes, respecto a las categorías más 
señaladas por las jóvenes estudiantes entrevistadas, de las diferentes carreras que anterior-
mente han sido mencionadas: 

Tabla 18.1 
Información de las entrevistas del nivel, Técnico Superior Universitario (TSU)

Carreras Categorías
Edad Doble jornada Factores económicos Ubicación geográfica

Logística 19-20 Al estudiar en el 
nivel TSU, es tur-
no matutino, por lo 
que las actividades 
de emprendedo-
ras las desarrollan 
en la tarde, moti-
vo por el cual jus-
tifican el llegar a 
otro día desveladas.

Predominan las jó-
venes de escasos re-
cursos, provenientes 
de familias de clase 
trabajadora u obrera. 

La mayoría de las es-
tudiantes no cuenta 
con vehículo propio, 
por lo que la distan-
cia de su trabajo a la 
universidad se tradu-
ce en un traslado de 
mínimo 40 minutos.

Gastronomía 18-20 Emprender y es-
tudiar es un tenor 
común entre las 
encuestadas, cosa 
que no resulta fácil 
de realizar debido 
a las múltiples ocu-
paciones y tareas 
con las que deben 
de cumplir; si es 
que quieren supe-
rarse y ser exitosas.

La carrera de Gastro-
nomía necesita mu-
cha inversión para 
realizar las prácticas 
en clase, por esta ra-
zón los factores eco-
nómicos influyen 
mucho para tener 
un buen desempeño.

La distancia entre la 
universidad y el casco 
urbano es considera-
ble, ya que se encuen-
tra un poco retirada 
del mismo. Aunque 
hay transporte, no es 
muy puntual ni fre-
cuente por la misma 
razón; influyendo 
de buena manera en 
el desempeño y ma-
nejo de la empresa.
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Contaduría 19-20 Me resulta com-
plicado dividir mi 
tiempo para la es-
cuela y el negocio; 
además de que ten-
go que cumplir con 
las tareas y com-
prar los insumos 
para mi negocio.

El tener que empren-
der algún negocio 
para poder cubrir 
los estudios es otra 
de las característi-
cas que predominan 
entre las estudian-
tes universitarias.

El desplazarse de sus 
casas a la universidad 
es un factor que afec-
ta a las estudiantes, 
debido a que a veces 
las rutas no pasan y 
llegan tarde a clases 
o no alcanzan a hacer 
otras actividades de su 
negocio debido a que 
tardan en trasladarse.

Tabla 18.2
Información de las entrevistas del nivel, Licenciaturas

Carreras Categorías
Edad Doble jornada Factores económicos Distancia y transporte

Logística 21-24 Es complejo rea-
lizar más de una 
actividad al mis-
mo tiempo, im-
plica doble es-
fuerzo, desvelos y 
malpasadas. En la 
Lic. trabajas por 
la mañana y estu-
dias por la tarde 
y algunas veces 
llegas agotada 
a clases y debes 
hacer un esfuer-
zo por continuar.

Aunque ya cuentas 
con un trabajo o ne-
gocio, es complicado 
estudiar y empren-
der debido a que los 
gastos son más, pues 
debes tomar varios 
camiones o taxis para 
poder trasladarte a 
ambos lugares; tra-
bajo y universidad.

La distancia es otro obs-
táculo a vencer, debido 
a que utilizas mucho 
tiempo en trasladarte 
de un lugar a otro. Ade-
más de que las rutas no 
pasan tan seguido y uti-
lizas hasta una hora o 
más para trasladarte a 
realizar tus actividades.

Gastronomía 25-30 No es fácil realizar 
más de una acti-
vidad al mismo 
tiempo, es compli-
cado cumplir con 
tu trabajo y ade-
más realizar las 
tareas escolares.

Es complicada la si-
tuación financiera, 
debido a los insumos 
que necesitas para 
realizar las diferen-
tes actividades que 
implica la carrera. Es 
mucha la inversión 
pues debes comprar 
los instrumentos para 
realizar las prácticas.

La universidad se en-
cuentra un poco retira-
da de la zona urbana y 
es difícil trasladarse de 
un lugar a otro; ya sea 
a las clases o a las tien-
das a comprar los in-
sumos para el negocio.
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Contaduría 20-22 En la licenciatura 
tu trabajo implica 
más responsabi-
lidad que si estas 
practicando, por 
lo tanto, es un 
poco complejo 
realizar las dos 
actividades estu-
diar y empren-
der o trabajar.

Aunque percibes un 
sueldo o tienes utili-
dades al emprender 
o trabajar de algu-
na manera es com-
pleja la situación 
económica; debido 
a que inviertes mu-
cho en  transporte, 
comidas y mate-
rial para estudiar o 
pago de colegiaturas.

La distancia es un fac-
tor fundamental en la 
formación académi-
ca-trabajar, el trasla-
darte implica desgaste 
físico además moneta-
rio y de calidad de vida; 
ya que se dedica mucho 
tiempo a trasladar-
se de un lugar a otro.

El instrumento fue una entrevista estructurada compuesta por 4 secciones y 24 
items, la aplicación de la misma fue en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en hora-
rios disponibles de las estudiantes emprendedoras, contando también con el apoyo de tres 
docentes, cada de las diferentes carreras antes mencionadas.

Resultados

Los resultados de la investigación realizada, convergen transversalmente las diferentes res-
puestas obtenidas en la aplicación del estudio cuantitativo aplicado en la universidad Tecno-
lógica de Manzanillo a las alumnas que realizan al mismo tiempo más de una actividad al 
estudiar y emprender al mismo tiempo.

La relación entre la actitud emprendedora y las relaciones interpersonales del estudio 
en la Universidad Tecnológica de Manzanillo con alumnas de las carreras de Logística, Conta-
duría y Gastronomía tomando como muestra 30 estudiantes, con un método descriptivo, no 
experimental de campo. La técnica de recolección de la información fue a través de cuestiona-
rios de 24 ítems, haciendo énfasis especial en las preguntas 21,22 y 23 que citaban expresamen-
te los obstáculos con que se encontraron las estudiantes emprendedoras al realizar más de una 
actividad durante su formación académica. Determinando la importancia de las relaciones in-
terpersonales con la actitud emprendedora de las universitarias, para potenciar el aprendizaje, 
el pensamiento crítico, toma de decisiones, manejo del tiempo, manejo de emociones y resolu-
ción de problemas; para emprender desde el ámbito educativo, forjando iniciativas favorables 
al desarrollo socio-personal y lograr ser universitarias –emprendedoras exitosas.

Discusión

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos sobre las entrevistas, se demuestra que, en 
las relaciones interpersonales, la explicación de algunos autores sobre el tema, hacen refe-
rencia a los hallazgos encontrados, tal como, hace mención Moyano (2014), el ser humano 
es un ser social, quien durante su vida construye relaciones que le permiten apreciar la vida, 
en todos los contextos, incluyendo el laboral, lo cual forma vínculos que se hacen más per-
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manentes con el transcurrir de los tiempos, lo que puede estar vinculado con los lazos de 
amistad que se crean al interior de la organización.

Las estudiantes emprendedoras de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, reco-
nocen que el tener una doble jornada como lo es el estudio y el tener que atender su propia 
microempresa, conlleva a una turbulencia en su vida, tal como lo menciona (Bauman, 2007; 
Tyler, 2003), impacta que se reconozca que la turbulencia de la vida organizacional tenga el 
costo de, en muchos casos, crear relaciones interpersonales laborales marcadas por la fragili-
dad y, probablemente, más aún, un deterioro de ellas.

En relación con el estudio, se determinó el sustentó de Zapata y Rodríguez (2008), 
donde exponen que; las relaciones se manifiestan según status, roles y procesos 
que adquieren las personas y determinados grupos sociales, conformando de esta 
manera fenómenos organizacionales que caracterizan las interacciones personales. 
(p.305).

Para la mayoría de las entrevistadas, el estudiar y dirigir un negocio, les ocasionaba 
un alto estrés y ausentismo en las clases, de igual forma, carecen del manejo de las relaciones 
interpersonales para su propio desarrollo, desde la perspectiva de los docentes entrevistados, 
para las emprendedoras es un desafío el buen manejo de las relaciones interpersonales, dada 
esta apreciación, la investigación establece el grado de importancia que se tiene al mantener 
este tipo de relaciones en el entorno social, cultural y demás.

Conclusiones

La conclusión de este estudio realizado a las universitarias emprendedoras de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, es que, impactan en un desgaste físico y emocional debido al 
tiempo y esfuerzo que emplean al realizar más de una actividad, complicando de cierta ma-
nera la labor diaria al combinar las mismas.

La edad es un factor determinante debido a que algunas mujeres universitarias rea-
lizan sus estudios después del tiempo contemplado, siendo éste un obstáculo debido a que 
se mantuvieron un tiempo considerable alejadas de las aulas; aunado a este factor el realizar 
doble actividad.

El ser mujer y estudiante es un obstáculo para acceder a los diferentes créditos, ya 
que creen que por ser mujer no tienes capacidad o piensan que no tienes experiencias. Ac-
ceder a créditos o solicitar préstamos es muy difícil ya que te piden estabilidad económica, 
historial económico o un aval; requisitos difíciles de tener cuando quieres emprender por 
primera vez un negocio.

Se puede decir, que de manera ordinaria las relaciones interpersonales manifiestan 
una estabilidad a la hora de comunicarse y el manejo de una comunicación asertiva, ya que 
esto permite una integración en el ámbito académico de las estudiantes, así como en el desa-
rrollo de su microempresa. 
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Capítulo 19. Percepción de la violencia de género entre 
estudiantes: Caso FCA-Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Resumen 

El objetivo fue describir la percepción de estudiantes universitarios respecto a la violencia de 
género, buscando relacionarlo con indicadores socio-académicos de los alumnos de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
La metodología fue cuantitativa. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes 
percibe la violencia de género. Sin embargo, la dependencia entre los indicadores no muestra 
relación directa entre ellos. Se concluye que cualquier actividad llevada a cabo para sensibili-
zar a los estudiantes sobre este problema no tendrá que orientarse a hacer énfasis en indica-
dores socio-académicos.

Palabras clave

Instituciones de Educación Superior, Percepción de violencia, Violencia de género
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Introducción

La violencia es un problema de salud pública internacional (OMS, 2002), cuya existencia 
lamentablemente es parte de la realidad que enfrenta gran cantidad de personas. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS, 2013) estima que una de cada tres mujeres en todo el 
mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Según el Informe 
Mundial sobre violencia y salud de la OMS (2002), este es un problema complejo relacionado 
con cuestiones morales, ideológicas, culturales y patrones de pensamiento y comportamien-
to influenciados por diversos factores en las comunidades y familias. Aunque se manifiesta 
de diversas formas en todos los ámbitos sociales, muy comúnmente ocurre en los espacios 
familiares, donde se oculta. Como resultado este tipo de espacios, en lugar de ser un lugar de 
protección y apoyo,  reproducen patrones de poder y subordinación que fomentan la toleran-
cia social a la violencia, particularmente en contra de mujeres, niños y ancianos.

La lucha contra esta manifestación de violencia se ha dividido en áreas especializa-
das de investigación y actuación. El Informe ya mencionado de la OMS sugiere una perspec-
tiva holística de prevención, al prestar atención a características comunes y a las relaciones 
entre los distintos tipos de violencia, debido a que muchos de estos factores de violencia son 
comunes y es posible modificarlos. De igual manera, este informe reconoce no tener una 
definición clara de violencia debido precisamente a su complejidad. Particularmente, para la 
OMS, la violencia de género se refiere a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (p. 149) 
(OMS, 2002).

La ONU, en 2016, dió a conocer los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
como un compromiso de los países firmantes para la política publica y el desarrillo humano 
armónico. Específicamente, el ODS 5 estableció el compromiso de lograr la igualdad entre 
géneros y apoderar a todas las mujeres y las niñas. Como actividades específicas se estableció 
poner fin a cualquier tipo de violencia y discriminación contra la mujer (ONU, 2015). 

Respecto a la investigación sobre la percepción de la violencia de género en las 
universidades, es un tema activo en la literatura científica. Varios textos examinan la relación 
entre el ambiente del campus universitario y la violencia sexual, como un problema extendi-
do y sistémico que requiere de una respuesta institucional, donde se destaca la necesidad de 
establecer rutas de acción para las universidades a partir de estos diagnósticos (McMahon et 
al., 2021). Se encontró que entre los factores que contribuyen a un ambiente universitario ne-
gativo se encuentran la falta de recursos y apoyo para las víctimas, una cultura de fraternidad 
y sororidad, así como la carencia de transparencia en la política institucional (Krause et al, 
2018). Asimismo, las respuestas institucionales a menudo son inadecuadas, pues se requieren 
soluciones más holísticas y basadas en la evidencia para prevenir la violencia en las univer-
sidades (Moyland & Javorka, 2020), así como respuestas basadas en colaboración, justicia y 
adecuada reparación del daño (Clay et al., 2019; Miranda et al., 2020).
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Dichos estudios demuestran la imperante necesidad de llevar a cabo estudios que 
permitan diagnosticar las percepciones que guardan los mismos estudiantes respecto al tema 
de violencia de género. Es así como el objetivo de este trabajo consiste en describir la percep-
ción de los universitarios respecto a la violencia de género, buscando relacionarlo con indi-
cadores socio-académicos. Buscando la comprobación de la hipótesis entre los indicadores 
socio académicos y los indicadores sobre la percepción de la violencia de género, estos son 
independientes; es decir, no hay ninguna dependencia entre ellos.

Revisión de la Literatura

Si bien no existe una teoría específica que sirva como referencia para vincular aspectos de 
percepción de violencia de género e indicadores socio académicos, esta revisión parte de es-
tudios realizados en circunstancias similares, lo cual permite establecer marcos de referencia 
para su análisis.

Además, existen teorías como el Aprendizaje Social, que sugiere que la violencia de 
género se aprende por medio de la observación e imitación de modelos de comportamiento. 
En un ambiente universitario esto implica que los estudiantes aprenden actitudes y compor-
tamientos violentos hacia el género mediante la socialización e influencia de pares (Bandura, 
1973).

Otra teoría es la Socialización de Género, centrada en cómo la socialización de 
género influye en la violencia misma. Esta argumenta que las normas, roles y expectativas 
de género transmitidas socialmente contribuyen a perpetuar estereotipos y desigualdades de 
género. En un ambiente universitario dicha socialización influye sobre actitudes y comporta-
mientos que sustentan violencia (Connell, 1987).

La percepción de la violencia de género en las universidades ha sido objeto de es-
tudio en las últimas décadas y existe una amplia literatura al respecto. A continuación, se 
presentan algunas referencias relevantes sobre el tema, particularmente en entornos latinoa-
mericanos y específicamente mexicanos:

En su estudio Chapa et al. (2022) identifican que, aunque se han creado protocolos 
para atender estas situaciones, aún es evidente que existen lagunas que dificultan la compren-
sión del problema, por lo que se hacen intentos de validar instrumentos que lo hagan visible 
(Conde & Delgado-Garcia, 2020).

Marín et al.  (2020) consideraron que el entorno universitario es atípico, pues coin-
ciden una gran variedad de individuos provenientes de diversos entornos sociales, econó-
micos y culturales, lo cual representa una oportunidad única para un estudio de este tipo. 
Igualmente, se reconoce que la violencia de género se manifiesta desde las formas más típicas 
como acoso, chantaje, presión o persecución.

Un estudio realizado en una universidad mexicana analizó la respuesta de estu-
diantes ante la vivencia de Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) e identificó las razones para 



229

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

no denunciar; y en caso de haberlo hecho, describe la respuesta institucional. La mayoría 
de quienes vivieron dicha situación decidieron no contárselo a nadie, solo 2% lo denunció 
ante la autoridad escolar. La mayoría no denunció por considerar el evento como algo sin 
importancia. De quienes denunciaron, 44% señaló que las autoridades no hicieron nada. En 
los hallazgos presentados se discuten los obstáculos de género, políticos y socioculturales que 
existen en la institución, en función de atención, sanción y prevención del problema (Eche-
verría et al., 2018).

Sin embargo, no hay muchos estudios sobre cómo los estudiantes perciben la vio-
lencia de género en términos más generales, lo cual permite evidenciar la necesidad de lle-
varlos a cabo, tal como es el objetivo de este estudio.

Metodología

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el periodo comprendido de enero a mayo del 
2021, aún con las restricciones de la pandemia. La investigación fue de carácter no experi-
mental pues no se manipuló la variable de estudio, únicamente se observó en su ambien-
te natural. El diseño fue no experimental, transeccional, descriptivo y correlacional/causal. 
Transeccional debido a que se recolectaron datos en un solo momento de tiempo específico. 
Fue descriptivo ya que se midió y caracterizó la variable evaluada. Correlacional debido a que 
se identificó la dependencia entre los indicadores socio académicos con los indicadores de la 
violencia de género. La población de interés fueron los estudiantes de la Facultad de Conta-
duría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para el marco muestral 
se utilizó la base de datos de los estudiantes proporcionada por el Departamento Académico 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Con relación a la unidad de análisis, se trabajó con los alumnos inscritos en el semestre ene-
ro-junio de 2021 y que estuvieran cursando los primeros semestres de su licenciatura. El tipo 
de muestreo fue probabilístico.  El tamaño muestra fue de 100 estudiantes de los primeros se-
mestres, con esta cantidad se asume que la población evaluada tuvo una distribución normal. 
La selección de la muestra fue aleatoria y a través de internet (Google Meet). La pandemia 
de COVID-19 y la duración del semestre de clases influyeron en el tamaño de muestra, pues 
solo se dispuso de 15 días naturales para llevar a cabo el trabajo de campo. La respuesta de 
los estudiantes no fue la deseada, debido a que se esperaba participación con cerca de 380 
estudiantes (95% de nivel de confianza y 5% de error). Sin embargo, el tiempo y la eficiencia 
(instrumentos de medición enviados vs instrumentos de medición recibidos) no fue lo que se 
planeó. La variable evaluada fue la percepción sobre la violencia de género. Los indicadores 
medidos se incluyen en la Tabla 19.1: 
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Tabla 19.1 
Indicadores para la cuantificación de la variable evaluada.

Variable Indicador
Indicadores socio académicos Licenciatura 

Semestre
Sexo
Estado civil
¿Tiene hijos?

Percepción sobre la violencia de 
género Alguna experiencia propia y/o ajena

Reconocimiento del concepto
Tipo de violencia más común
Igualdad
Discriminación de género
Existencia de la violencia de género

Para la obtención de la información, se utilizó la encuesta como método de reco-
lección de datos y la técnica del cuestionario. El cuestionario, de elaboración propia, estuvo 
integrado por dos secciones. En la primera sección, se solicitó a los alumnos encuestados los 
datos personales relacionados con licenciatura, semestre, sexo, estado civil y si tienen hijos. 
La segunda sección se orientó a examinar los indicadores relacionados con la percepción 
sobre la violencia de género.  Para el procesamiento de datos e información, se asignaron 
códigos numéricos para cada pregunta y cada respuesta al instrumento de medición. Los 
datos se manejaron a través del SPSS. El análisis de datos fue descriptivo para los indicadores 
socio académicos y para las preguntas del instrumento de medición. Además, se llevó a cabo 
el análisis de fiabilidad para la herramienta de medición. Por otro lado, se corrió al análisis 
de chi cuadrada para evaluar el grado de dependencia entre los indicadores ya mencionados.

Resultados

A continuación, se describen los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento, al 
describir dichos datos mediante indicadores socio académicos.

 Descripción de indicadores socio académicos 

En la Tabla 19.2, se presenta la información relacionada con los indicadores socio 
académicos de los alumnos encuestados.



231

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Tabla 19.2 
Indicadores socio académicos de los alumnos encuestados.

 
%

Licenciatura LAE CP Otras
18 17 55

Semestre Segundo Primero Cuarto El resto
44 17 12 27

Sexo Femenino Masculino
72 28

Estado civil Soltero Casados
97 3

Hijos No tienen Si tienen
98 2

En la Tabla 19.2, se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes que par-
ticiparon en esta encuesta pertenecen a otras licenciaturas. La FCA tiene 6 programas de 
licenciatura, las más representativas son CP y LAE con 45% del cuerpo estudiantil—LAE con 
18%, CP con 17%—, las otras cuatro licenciaturas representan el 55% restante. Con relación 
al semestre, la mayoría de los estudiantes que participaron en esta encuesta se encuentran en 
el segundo semestre con 44%, seguido por primero y cuarto con 17% y 12%; 27% se ubican 
en otros semestres. Con relación al sexo, la mayoría de los estudiantes encuestados pertene-
cen al sexo femenino con 72% y el 28% restante pertenece, al sexo masculino. También se 
registró que 97% de los participantes están solteros y 3%, casados. Por último, se detectó que 
98% no tienen hijos y el 2% sí.
Descripción de respuestas a preguntas

Tabla 19.3 
Resultados descriptivos de las preguntas que integraron el instrumento de medición.

Preguntas Opciones de respuesta (%)
1 ¿Alguna vez has 

sufrido de vio-
lencia de género?

Si, 44 No, 56

2 Identifica el concepto 
de violencia de género

Si, 74 No, 26

3 ¿Conoces a alguien 
que haya sufrido de 
violencia género?

Si, 32 Si, 32 No, 68

4 ¿Cuál consideras que 
es el tipo de violencia 
de género más común?

Agresión emocional 
y/o psicológica
34%

Sexual 18% Otras42%
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5 ¿Consideras que la 
igualdad de género 
es fundamental para 
un mundo pacífico, 
próspero y sostenible?

Totalmente de 
acuerdo
85%

Otras
15%

6 ¿Crees que exista la dis-
criminación de géne-
ro en la FCA-UACH?

De acuerdo y/o 
totalmente de 
acuerdo
60%

Indiferente
34%

En desacuerdo 
o totalmente 
en desacuerdo
6%

7 ¿Crees exista la violen-
cia contra las mujeres?

De acuerdo y/o 
totalmente de 
acuerdo
64%

Indiferente
26%

En desacuerdo 
o totalmente 
en desacuerdo
10%

8 ¿Consideras necesa-
rio eliminar prácticas 
nocivas como el ma-
trimonio adolescen-
te, precoz y forzado?

De acuerdo y/o 
totalmente de 
acuerdo
89%

Indiferente
11%

9 ¿Conoces a alguien 
que haya participa-
do en algún evento 
relacionado con la 
violencia de género?

Si 25% No 75%

1 0 ¿Crees que existan 
las mismas oportu-
nidades de lideraz-
go para las mujeres?

De acuerdo y/o 
totalmente de 
acuerdo
59%

Indiferente
33%

En desacuerdo 
o totalmente 
en desacuerdo
8%

En la Tabla 19.3 se resumen los resultados de las diez preguntas que integraron el 
instrumento de medición. Se puede observar, en términos generales, que los encuestados no 
perciben la violencia de género como un problema mayor. Más de 50% no ha sufrido evento 
alguno. El 74% logró identificar el concepto. El 68% no conoce a alguien que haya padecido 
este problema. La agresión emocional, psicológica y sexual son las más comunes. El 85% está 
a favor de la igualdad de género. El 60% reconoce la existencia de la discriminación. El 64% 
confirmó la existencia de la violencia contra las mujeres. La mayoría coincide en eliminar las 
prácticas nocivas. El 25% afirmó conocer a alguien que haya participado en la violencia de 
género. Por último, 59% está de acuerdo con las oportunidades para las mujeres.
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Análisis de fiabilidad

Esta sección indica el grado de confiabilidad del instrumento que se utilizó en el estudio.

Tabla 19.4 
Alpha de Cronbach del instrumento de medición para el grado 

de conocimiento sobre la violencia de género.

Alpha de Cronbach No. de elementos
0.416 10

La validez y la confiabilidad del instrumento de medición utilizado para este estu-
dio mostró un índice de 0.416. Aunque es un índice bajo, se considera deseable tomando en 
cuenta el tamaño de muestra, el número de preguntas y la diversidad de los encuestados.
Análisis de chi cuadrada.

Se llevó a cabo la prueba estadística de chi cuadrada para identificar si los indicadores so-
cio-académicos, como variable independiente, y los indicadores sobre la percepción de la 
violencia de género como variable dependiente, son independientes.

La hipótesis para la prueba de chi cuadrada se definió de la siguiente manera:

H0: Los indicadores socio académicos y los indicadores sobre la percepción de la 
violencia de género son independientes; es decir, no hay relación entre ellos.

H1: Los indicadores socio académicos y los indicadores sobre la percepción de la 
violencia de género son dependientes; es decir, hay dependencia entre ellos.

La regla de decisión es: se rechaza la Ho: si x2>x2u

Se realizaron 50 cruces entre los indicadores socio-académicos (5) y los indicadores 
sobre la percepción de la violencia de género (10 preguntas), de los cuales, solo siete cruces 
mostraron dependencia, representando 14%.

Cabe destacar que solo se identificaron relaciones de dependencia de la licenciatu-
ra, semestre y estado civil con las preguntas del instrumento de medición. En cuanto al sexo 
y el hecho de tener hijos, fueron indicadores que no mostraron dependencia.
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Tabla 19.5 
Prueba de chi cuadrada entre los indicadores socio académicos (licenciatura) 

y los indicadores del conocimiento sobre violencia de género.

Indicador 
Socio académico

Preguntas Valor x2 gl Valor x2u P (.05)

Licenciatura ¿Conoces a alguien que 
haya sufrido de violen-
cia género? 

15.560 5 11.070 0.008

¿Cuál consideras que es 
el tipo de violencia de 
género más común?

46.769 30 43.773 .026

¿Conoces a alguien que 
haya participado en 
algún evento relaciona-
do con la violencia de 
género?

14.428 5 11.070 .013

Tabla 19.6 
Prueba de chi cuadrada entre los indicadores socio académicos (semestre) 

y los indicadores de conocimiento sobre la violencia de género.

Indicador 
Socio académico

Preguntas Valor x2 gl Valor x2u P (.05)

Semestre ¿Cuál consideras que 
es el tipo de violencia 
de género más común?

71.679 48 55.758 .015

¿Crees qué en la Fa-
cultad de Contaduría 
y Administración de 
la Universidad Autó-
noma de Chihuahua 
exista la discrimina-
ción de género?

55.969 32 46.194 .005

¿Consideras necesa-
rio eliminar prácticas 
nocivas como el ma-
trimonio adolescente, 
precoz y forzado?

36.730 16 26.296 .002
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Tabla 19.7 
Prueba de chi cuadrada entre los indicadores socio académicos (Estado 

civil) y los indicadores de conocimiento sobre la violencia de género.

Indicador 
Socio académico

Preguntas Valor x2 GL Valor x2u P (.05)

Estado civil ¿Crees qué en la 
Facultad de Conta-
duría y Administra-
ción de la Universi-
dad Autónoma de 
Chihuahua exista la 
discriminación de 
género?

33.512 8 15.507 .000

En este análisis destacan dos aspectos importantes. El primero de ellos es que el sexo 
y el hecho de tener hijos o no son indicadores que no mostraron dependencia con las pregun-
tas, es decir, hombres y mujeres, con o sin hijos, son indicadores que perciben de manera simi-
lar la violencia de género. El segundo aspecto por destacar es que la licenciatura, el semestre y el 
estado civil sí mostraron dependencia con las preguntas. Esto significa que la percepción de los 
estudiantes sobre la violencia de género es diferente en función de estos indicadores, destacan-
do la licenciatura y el semestre. Además, estos indicadores mostraron (caso específico estado 
civil y semestre) que existe cierto grado de percepción sobre la discriminación de género, es 
decir, el hecho de estar casado (a) o soltero (a) muestra cierto grado de dependencia hacia la 
violencia de género. En el caso de el “semestre”, se puede suponer que el avance académico de 
los estudiantes (avance en semestres) muestra cierto grado de dependencia con la violencia de 
género, es decir, a semestres cursados experiencias vividas u observadas.

Discusión

A partir del objetivo planteado para este trabajo, que buscó relacionar la percepción de los 
estudiantes y su posible relación con indicadores socio-académicos, no se parte de ninguna 
teoría en específico, sino de la necesidad de realizar dichos diagnósticos. Asimismo, hacien-
do eco específico al ODS 5 respecto de la igualdad de género, es necesario dar seguimiento 
a dichos temas. Aunque se reconoce la existencia de diversas teorías que intentan explicar 
cómo los patrones sociales de género aprendidos inciden sobre los comportamientos (Ban-
dura, 1973; Connell, 1987) percibidos, en este caso, por estudiantes. Es entonces que, con 
base en la revisión de literatura encontrada, hay varios estudios acerca del tema de violencia 
sexual en los campus universitarios particularmente en Estados Unidos. Sin embargo, pocos 
estudios están hechos en ambientes específicamente latinoamericanos, debido a lo cual no es 
posible establecer comparaciones concretas, pero esto mismo hace evidente la necesidad de 
continuar desarrollando este tipo de estudios, orientados hacia la percepción de los mismos 
estudiantes acerca de la violencia de género. Como lo mencionan diversos autores (Clay et 
al.,2019; Moylan & Javorka, 2020), es necesario una respuesta más holístico y basada en la 
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evidencia para lograr prevenir la violencia en las universidades de la mano de políticas insti-
tucionales que partan de dichos diagnósticos de percepción.

Conclusiones

Según los resultados que se obtuvieron, se establece que la gran mayoría de los estudiantes 
tienen conocimiento sobre lo que es violencia de género y lo que se deriva de la misma. La 
percepción de los estudiantes encuestados es bastante clara, pues han respondido en las en-
cuestas que identifican el tipo de violencia, pero la gran mayoría está exenta de la misma, ya 
que 56% de los alumnos encuestado no han sufrido violencia de género, haciendo la com-
paración con la pregunta sobre si identifican el concepto de violencia de género con un 74% 
lograron identificarlo. Esto significa que la violencia de género no es un problema dentro de 
la FCA ya que se tiene el suficiente conocimiento, señalando que saben identificar dicha vio-
lencia y en sus diferentes circunstancias. 

Aunque hubo hallazgos de dependencia entre los indicadores evaluados, estos no 
fueron suficientes para argumentar la relación directa entre ellos. Se pueden asumir ciertas 
tendencias que mostraron dependencia con la licenciatura, estado civil y semestre, entonces, 
cualquier actividad que se lleve a cabo para sensibilizar a los estudiantes sobre este problema 
tendrá que orientarse a hacer énfasis hacia estos indicadores socio-académicos. En cuanto al 
sexo o al hecho de tener hijos, no hay indicios suficientes que muestren que estos indicadores 
perciben de manera diferente la violencia de género.
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Resumen 

La participación de la mujer en la actividad económica es fundamental para el crecimiento 
de la economía de cualquier país. El siguiente estudio tiene la finalidad de conocer cuáles son 
los obstáculos y limitaciones que tienen las directivas del área académica de una institución 
educativa de nivel superior, la investigación es de tipo cualitativo, la población está confor-
mada por seis mujeres en alta dirección del área académica de la escuela de nivel superior 
y, a través de una entrevista semiestructurada, describen los obstáculos que presentaron o 
presentan para ascender a sus puestos.  

Palabras clave

Brecha de género, cargos directivos, participación laboral, liderazgo, techo de cristal
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Introducción

Actualmente estamos en la era de la igualdad de género, donde se lucha por los derechos de 
la mujer,  sin embargo, es preocupante la escasez de mujeres en puestos de dirección y se ob-
serva cómo los varones ocupan puestos superiores de la pirámide empresarial, mientras que 
las mujeres encuentran su límite profesional en categorías medias o inferiores a los mandos 
de dirección, a pesar de tener las mismas condiciones para ejercer el liderazgo (Camarena 
Adame & Saavedra Garcìa, 2018). Las barreras y obstáculos laborales, y más en los puestos 
directivos, son muestra de que la brecha de género sigue siendo amplia en una región como 
la latinoamericana, en la que la pobreza y la desigualdad tiene rostro de mujer, no siempre 
son visibles, construyéndose del cristal más grueso, haciendo que, aunque el objetivo pueda 
verse y se tengan las capacidades para alcanzarlo, la posibilidad de llegar a ello sea menor 
(Marin et al., 2020).

Otra limitante para el desarrollo profesional de las mujeres nos lo menciona Vaca 
(2019) “Los  patrones culturales patriarcales relegan a las mujeres al ámbito doméstico en 
un contexto marcado por la desigual distribución sexual del trabajo. Como consecuencia las 
mujeres presentan una sobrecarga de trabajo no remunerado que opera como barrera a la 
plena inserción laboral femenina.”

El siguiente estudio tiene la finalidad de conocer cuáles son los obstáculos y limi-
taciones que tienen las directivas del área académica de una institución educativa de nivel 
superior, es importante visibilizar esta problemática para que se creen políticas, tanto empre-
sariales como gubernamentales, para apoyar el crecimiento de las mujeres y lograr reducir el 
sesgo de las oportunidades de los hombres y mujeres y acercarnos cada vez más a la igualdad 
de género. 

Revisión de la Literatura

Existen estudios  de las barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres para lograr puestos 
de alta dirección, que resumieron las principales barreras identificadas en la literatura para el 
ascenso de las mujeres en las empresas las cuales se describen como: El techo de cristal (glass 
ceiling),  la frontera de cristal (glass border) y  el techo de cemento. Mientras que los prin-
cipales obstáculos al liderazgo empresarial de las mujeres encontrados en la literatura son: 
Resistencia al liderazgo femenino y Demanda de la vida familiar.
Techo de cristal

En cuanto al desarrollo laboral, el techo de cristal aún sigue siendo un claro desafío para las 
mujeres en México, debido a que la cultura patriarcal argumenta la normalización de la dis-
criminación por razones de género. Según un estudio realizado en 2018, de las 500 mejores 
empresas de México, solo 16 son administradas por mujeres, lo que demuestra el claro olvido 
que se tiene hacia las mujeres en la esfera ejecutiva mexicana (Marin et al., 2020)

El techo de cristal se define como la barrera que impide que las mujeres alcancen 
puestos directivos altos, aun cuando tienen la capacidad para realizar su trabajo igual que los 
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hombres, esas barreras son internas o externas. Como ejemplo de las barreras internas son las 
que se autoimpone la mujer para no aceptar trabajos de alta dirección, para no desequilibrar 
su vida familiar y laboral, atender a sus hijos o no creerse capaz desempeñar el trabajo. Por otra 
parte, las externas son las impuestas por la sociedad o la propia empresa, debido a la creencia de 
que las mujeres no son líderes ni ejercen autoridad como los varones, las políticas de contrata-
ción donde hay puestos exclusivos de hombres y de mujeres o la falta de políticas de flexibilidad 
para que las mujeres puedan ejercer su maternidad y su trabajo al mismo tiempo.

Si bien más mujeres se han estado moviendo hacia el trabajo remunerado en las 
últimas décadas y, cada vez más, hacia posiciones de liderazgo en la industria, ha habido 
vientos en contra continuos: expectativas sociales, políticas de los empleadores, el entorno 
legal y la disponibilidad de infraestructura de atención. Esto ha seguido limitando las opor-
tunidades educativas a las que acceden las mujeres, así como las posibilidades profesionales 
que pueden seguir (Hausmann et al., 2022).
Frontera de cristal

La frontera de cristal es una barrera impuesta a las mujeres que les impide aprovechar las 
oportunidades laborales donde se requiere trasladarse a otro lugar de trabajo o de país, des-
aprovechando ascensos o mejores salarios, hace tiempo que los varones han aceptado estos 
retos, y van a la búsqueda de las opciones laborales que mejoren su nivel de vida y el de 
sus familias. No ocurre lo mismo con las mujeres, porque todavía ellas son consideradas 
las principales responsables de la crianza de las niñas y los niños pequeños, de los cuidados 
familiares y de los vínculos de intimidad, de modo tal que cuando existen oportunidades 
laborales bajo condiciones de deslocalización y de empleo migrante, quienes aceptan esas 
oportunidades siguen siendo los varones, en tanto las mujeres permanecen en los lugares 
donde se desarrolla su familia y sus vínculos de intimidad. Las desigualdades de género en 
este caso son evidentes: en tanto esta condición no se les plantea a los hombres, pues ellos 
habitualmente conservan a su familia mientras avanzan en sus carreras laborales, para las 
mujeres constituye un conflicto excluyente entre la familia y su carrera laboral (Burin, 2008; 
Camarena Adame & Saavedra Garcìa, 2018).
Techo de cemento

Son las barreras autoimpuestas por las mujeres para no ocupar puestos altos, ya sea porque 
no quieren sacrificar su equilibrio familiar, cuidado de los hijos principalmente o por las 
presiones que conlleva el puesto,  el “techo de cemento”,  se puede visibilizar desde una doble 
vertiente: el rechazo de algunas mujeres a la promoción a puestos directivos más rígidos y 
exigentes, en previsión de las dificultades que puedan encontrar para conciliar su vida per-
sonal y laboral y, por otro lado, una segunda vertiente que indica el prematuro abandono de 
las mujeres de los cargos directivos, la presión que se ejerce sobre las mujeres en este tipo de 
puestos es mucho mayor que la ejercida sobre sus compañeros varones (Barberá et al., 2009; 
Cuesta et al., 2018).
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Liderazgo Femenino  

Existe una vinculación entre estilos de liderazgo y acceso de la mujer a la dirección, consi-
derándose que el estilo de liderazgo femenino es un obstaculizador de progreso. La creencia 
errónea de que el estilo masculino tiende a ser autoritario, competitivo y rígido mientras que 
el femenino se asocia a características relacionadas con la capacidad de aglutinar, el traba-
jo en equipo o la facilidad en las relaciones personales y emocionales, es lo que lleva a que 
usualmente las mujeres se consideren mayormente para mandos intermedios o de trato al 
cliente, y no así, en la dirección de empresas (Marin et al., 2020), ya que las características de 
su liderazgo no son consideradas aptas para la dirección de las empresas, toma de decisiones 
y  para el logro de las metas estratégicas de la empresa.
Demanda de la vida familiar

Aunque actualmente cada día las mujeres no están dispuestas a abandonar sus carreras para 
dedicarse a su casa, pero todavía persiste la creencia de que la responsabilidad mayor para 
atender a la familia es la mujer, es por ello que después del trabajo ejerce el rol de realizar 
actividades domésticas y atención a los hijos.  

La división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres las tareas domésticas y de 
cuidados reduce la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones, en el 
avance de sus trayectorias laborales y sus posibilidades ocupacionales, que a su vez reduce 
sus ingresos y sus perspectivas de acceso a la seguridad social, que todavía está directamente 
vinculada al trabajo formal asalariado. Las encuestas de uso del tiempo que se han levantado 
en la región en las últimas décadas han sido útiles para ilustrar que, en promedio, las mujeres 
ocupan dos tercios de su tiempo en trabajo no remunerado y un tercio en trabajo remunera-
do, mientras que los hombres ocupan su tiempo en la relación contraria (Vaca, 2019, p. 12)

Metodología

La presente investigación se aborda desde el enfoque cualitativo (Hernández et al., 1991), 
con un diseño de estudio de caso (Ramirez et al., 2019). Se  estudia una población de seis 
mujeres en alta dirección del área académica de la escuela de nivel superior, se presentan los 
resultados de tres casos, elegidas por tener un cargo de nivel alto, ser mujer y por antigüedad 
de más de un año, se describen los obstáculos que presentaron o presentan para ascender a 
sus puestos, esta información se obtiene de entrevistas semiestructuradas entre las que se 
destacan las categorías de techo de cristal, frontera de cristal, techo de cemento, liderazgo 
femenino y demanda de la vida familiar.  

La hipótesis de estudio es que, en el proceso de ascender a los puestos directivos, las 
mujeres han enfrentado múltiples obstáculos y limitaciones externos (techo de cristal), pero 
también internos (techo de cemento). Por lo anterior la pregunta de investigación principal 
es ¿cuáles son los obstáculos y limitaciones que tienen las directivas del área académica de 
una institución educativa de nivel superior?
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Resultados

La participación de la mujer en la actividad económica es fundamental para el crecimiento 
de la economía de cualquier país. Generar las oportunidades y garantizar la inclusión de las 
mexicanas en el mercado laboral con empleos bien remunerados y de calidad es crítico para 
el desarrollo del país (Banco Mundial, 2020).

Para la realización de la investigación se optó por el diseño de una entrevista se-
mi-estructurada  donde son descritos los obstáculos que presentaron o presentan las mujeres 
para ascender a sus puestos, así mismo se categorizó en los ejes temáticos de: techo de cristal, 
frontera de cristal, techo de cemento, liderazgo femenino y demanda de la vida familiar.

Las entrevistadas son mujeres profesionistas con maestría como último grado de 
estudios, de edades entre 41 y 45 años de edad, madres de familia y casadas, al momento del 
ejercicio se eligió realizar las entrevistas en su espacio de trabajo y de manera individual.

En relación a la pregunta que enfatiza los obstáculos de discriminación por género 
o familiar que pasaron para lograr su puesto de dirección asociada al eje “Techo de cristal” 
las entrevistadas comentan que no han sufrido una acción directa de discriminación por 
género, sin embargo  reconocen que en su tiempo como trabajadora en la institución actual 
existían limitantes generadas por las personas que ocupaban puestos decisivos y a su vez, esto 
causaba que no fuesen tomados en cuenta aun así los procedimientos estuvieran plasmados 
en lineamientos de la propia organización. 

En el eje de fronteras de cristal se les hizo la pregunta sobre los problemas o dificul-
tades  que tienen  como mujer para poder cumplir con las tareas de su puesto laboral fuera 
de sus horas laborales o comisiones fuera de la localidad, refieren, que al estar en puestos 
directivos efectivamente es necesario salir de comisión muchas veces fuera de la ciudad, las 
entrevistadas coinciden en la falta de empatía que muchas veces se presentan para la asigna-
ción de comisiones, coinciden en los siguientes aspectos: 

• Asignación apresurada: en repetidas ocasiones sus comisiones son asignadas 
con muy poco o nada de anticipación. 

• Omisión de comisión por género, pues a veces no son asignadas por sus diver-
sos compromisos personales relacionados al cuidado de la familia. 

En ambos casos demuestran sentirse inconformes y no por el hecho de no poder 
cumplir con su trabajo, a lo cual ellas insisten en poder realizarlo sin problema alguno pero 
en orden de cumplir como madres de familia es necesario hacer una reorganización de su 
horario con hijos y pareja lo cual es difícil de un momento a otro. 

Así mismo enfatizan que contar con el apoyo de su pareja y familiares cercanos para 
el cuidado de sus hijos ha sido trascendental para cumplir con sus actividades laborales; en 
una entrevista incluso manifiestan que los roles de pareja no están bien establecidos, de tal 
manera que al presentarse una situación laboral que signifique extender su horario en oficina 
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el otro se encarga de los quehaceres del hogar y cuidado de los hijos. Por el contrario hay 
quien menciona que se ha visto en la necesidad de establecer límites de horario pues existen 
momentos que incluso en casa se tratan asuntos del trabajo, que llegan a incomodar a la pa-
reja y manifiestan a manera de mofa que la institución de trabajo es el hogar; así pues, cons-
cientes de las largas jornadas que dedican al desarrollo de su organización han desarrollado 
estrategias de manejo del tiempo, gestión de tareas para reducir las horas extras y convertirlas 
en tiempo de calidad para su familia. 

Al realizar la pregunta relacionada con rechazar o dejar su puesto o trabajo por 
las presiones domésticas o por las responsabilidades correspondiente al eje de “Techo de 
cemento” la mayoría afirma incluso haber redactado su renuncia pero no haberla entregado, 
el común denominador en ambas es el grado de exigencia del puesto que desempeñan, así 
mismo igual manifiestan el desgaste mental y físico que pueden afectar el desempeño laboral 
causado por situaciones relacionadas a un mal clima laboral.

Tradicionalmente, el liderazgo se ha asociado a características y habilidades como 
la autoridad y el control, mayoritariamente asociadas al género masculino, continuando con 
el liderazgo femenino, se ha comprobado que en los países desarrollados muchos estudios 
demuestran que la inclusión de las mujeres en las cúpulas directivas se ve también reflejada 
en una mayor rentabilidad de los resultados financieros (Tellaeche, 2019), durante la entre-
vista, se les pidió que definieran el tipo de liderazgo que ejercen en su área, y se identificaron 
los siguientes aspectos:

• Interacción positiva con sus colaboradores y las funciones que desempeñan

• Manejo de confianza y motivación para aumentar la productividad.

• En general se identifican dos tipos de liderazgo, el transformacional, encami-
nado a compartir una visión, articular un sistema de valores e inspirar y motivar el cambio; 
y el estratégico que busca el logro de la visión, misión, objetivos y estrategias para alcanzar la 
competitividad estratégica (Franklin, 2009). 

Así mismo mencionan que experimentaron resistencia a su liderazgo pero causado 
por el cambio de persona, más que por ser mujeres, refieren que una de sus estrategias aplica-
das fue establecer reuniones de trabajo donde se explicara la importancia de la colaboración 
para el logro de los objetivos, así como aprender a hacer el trabajo en conjunto para que el 
área funcione aun faltando alguno de sus miembros. En un caso específico hace referencia 
que ha experimentado resistencia de algunos colaboradores, se ha tomado medidas, sin em-
bargo sigue existiendo la renuencia al cambio de liderazgo, para lo cual ha tomado medidas 
de acuerdo a lo que establece el marco normativo del lugar del trabajo. 

Durante la última pregunta relacionada a la proporción trabajo-vida familiar, la 
entrevista se extiende y las entrevistadas manifiestan su preocupación pues reconocen que 
pasan más del setenta por ciento del tiempo en sus espacios de trabajo, algunas, incluso más; 
todas manifiestan su profundo agradecimiento hacia sus parejas, familiares cercanos y cuida-
dores que les han apoyado incondicionalmente en su trayectoria profesional, que de alguna 
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manera han contribuido a que ellas se puedan seguir superando en un mundo donde el ca-
mino para la realización profesional es más difícil para las mujeres profesionistas madres de 
familia, en un mundo donde muchas veces se les exige un desempeño igual o superior que a 
los varones en puestos directivos; algunas añoran regresar el tiempo para convivir más con 
sus hijos, se hace presente el sentimiento de culpabilidad y por aquel tiempo perdido pero 
que esperan no sea demasiado tarde para poder revertir la situación, se han hecho el propósi-
to de cumplir con el tiempo como debe de ser y dedicar tiempo de calidad a sus hijos e hijas, 
como se puede observar los estereotipos de género las colocan en una posición de conflicto 
entre su desempeño, responsabilidad y liderazgo como profesional y su desempeño como 
mujer (Grimaldo, 2022).

Queda claro que existe mucha disparidad en el mundo laboral para el desarrollo 
profesional de las mujeres profesionistas en puestos directivos, la falta de armonización en 
los lineamientos y oportunidades muchas veces limita su participación y cuando no, se en-
frenta a barreras causadas por los constructos sociales asociados a su rol como madre entre 
familiares y pareja que al final permean en sus hijos, ya que culturalmente la figura de la 
madre continúa teniendo un gran peso en el cuidado y crianza de los hijos e hijas en los dife-
rentes estratos sociales (Banco Mundial, 2020).

Cada una de las entrevistadas demuestra vivir en un vaivén de emociones y respon-
sabilidades dentro y fuera de la institución, las motiva el hecho de ocupar puestos importan-
tes de decisión y generar un bien mayor a su comunidad, en pocas palabras ejercen sobre sus 
colaboradores ese cuidado, motivación, guía y sabiduría que como mujer la naturaleza les da.

Discusión

En cuanto al desarrollo laboral, el techo de cristal aún sigue siendo un claro desafío para las 
mujeres en México, debido a que la cultura patriarcal argumenta la normalización de la dis-
criminación por razones de género. Según un estudio realizado en 2018, de las 500 mejores 
empresas de México, solo 16 son administradas por mujeres, lo que demuestra el claro olvido 
que se tiene hacia las mujeres en la esfera ejecutiva mexicana (Marin et al., 2020).   

Actualmente existen normativas a nivel internacional que promueven la disminu-
ción de las brechas de género y fomentan la equidad en la distribución de los puestos direc-
tivos, es necesario que más mujeres se motiven a participar en ellos y los consideren una 
oportunidad de crecimiento profesional y una contribución al desarrollo del país, así pues 
enmarcarlo en una base legal que regule su inclusión y participación con la finalidad de im-
plementar políticas en México que provoquen un aumento en la tasa de participación laboral 
de hasta 0.6 puntos porcentuales al año, esto contribuiría a la eliminación de la brecha de 
género en la participación laboral, y llevaría a un crecimiento económico de 0.4 por ciento 
anual (Banco Mundial, 2020).  

En relación al techo de cemento que son las barreras autoimpuestas por las mujeres 
para no ocupar puestos altos, ya sea porque no quieren sacrificar su equilibrio familiar, cui-
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dado de los hijos principalmente o por las presiones que conlleva el puesto, se ha encontrado 
que han sabido equilibrar ambos roles siempre y cuando se sientan apoyadas por familiares o 
pareja, en algunos casos han requerido ayuda de personal no familiar o de lugares de cuidado 
infantil para poder desarrollarse profesionalmente, si bien las mujeres solteras y aquellas con 
hijos mayores tienden a participar más, la decisión de trabajar cambia sustancialmente des-
pués del matrimonio y la maternidad (Banco Mundial, 2020), sin embargo les queda el senti-
miento de culpabilidad por el “abandono” de sus hijos e incluso el sentir celos de los propios 
familiares o de los principales cuidadores ya que sus hijos llegan a percibir un mayor afecto 
por estos últimos, ante esto, muchas mujeres dividen su tiempo para poder proporcionar a 
su familia el tiempo necesario y de calidad para su familia; en muchas ocasiones este último 
factor es uno de los principales motivadores del abandono laboral. 

En general se identifican dos tipos de liderazgo, el transformacional, encaminado a 
compartir una visión, articular un sistema de valores e inspirar y motivar el cambio; y el es-
tratégico que busca el logro de la visión, misión, objetivos y estrategias para alcanzar la com-
petitividad estratégica (Franklin, 2009). Ambos se encuentran representados en las mujeres 
entrevistadas las cuales tienen presente su rol inspirador y transformacional como directivas. 

Por último, es importante plantear nuevos temas de investigación en relación al te-
cho de cristal. En recientes estudios se habla de una era de “Economía feminista”(Costanzo & 
Storti, 2022) y se propone el estudio de las brechas de género en un contexto contemporáneo. 
Sin embargo, se ha analizado que dichas brechas son de múltiples formas, y que se identifican 
principalmente las llamadas “techo de cristal” y “techo de cemento”. Por lo cual sería intere-
sante continuar con el estudio y hacer una comparación a profundidad de las variaciones que 
se presentan entre ambas brechas. Además, resulta interesante un estudio desde un enfoque 
psicológico para determinar los perfiles contemporáneos psíquicos de las mujeres que llegan 
al techo de cristal o de cemento. 

Por supuesto, los estudios aplicados que investigan como resolver la problemática 
también son muy importantes. Por ejemplo, se buscan estrategias que ayuden a “derribar el 
techo de cristal para las mujeres en la ciencia”(González, 2023). Una nueva propuesta sería 
un estudio de investigación aplicada en el que se puedan generar propuestas de políticas pú-
blicas específicas aplicables a organizaciones del sector público en las que se han identificado 
mayores incidencias de techo de cristal o de cemento.

Conclusiones

En México, la participación laboral de las mujeres es mayor en zonas urbanas y en las zonas 
donde los salarios son más altos. Asimismo, perduran barreras legales pues la ley no prohíbe 
explícitamente que los potenciales empleadores pregunten sobre la situación familiar de una 
mujer durante el proceso de contratación y si bien la ley exige el pago de un salario igual por 
un trabajo igual, no establece el principio más amplio de igualdad de remuneración para 
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (Banco Mundial, 2020). 
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Queda claro que existe mucha disparidad en el mundo laboral para el desarrollo 
profesional de las mujeres profesionistas en puestos directivos, la falta de armonización en 
los lineamientos y oportunidades muchas veces limita su participación y cuando no, se en-
frentan a barreras causadas por los constructos sociales asociados a su rol como madre entre 
familiares y pareja que al final permean en sus hijos. 

Las instituciones de gobierno deberían crear mecanismos para eliminar la brecha 
de género y motivar la participación laboral de la mujer, así mismo mejorar y ampliar la 
cobertura de centros de atención infantil. Las mujeres profesionistas o directivas deben par-
ticipar de la economía y desarrollo del país, a través de ellas y su participación se da voz y 
representatividad en la toma de decisiones.
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Resumen

 El objetivo de este estudio es analizar los factores que propician y limitan el acceso de la par-
ticipación de la mujer en la política de Tlaxcala, a fin de favorecer acciones que promuevan 
su empoderamiento. La investigación es no experimental, transversal y de tipo descripti-
va-explicativa, con un enfoque mixto. Los datos fueron recabados a través de un cuestionario 
aplicado a 18 mujeres que tienen una participación política. Para el análisis de la información 
se utilizó el SPSS v.24. Los resultados evidencian que los factores socio-culturales y de educa-
ción son los que limitan la participación de la mujer en la política y los que potencializan su 
sensibilización y compromiso por cuestiones sociales.
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Introducción

La mayoría de las sociedades tienden a una apertura hacia la gobernabilidad democrática que 
permite al individuo participar en la toma de decisiones políticas que implican su propio de-
sarrollo y donde impera la equidad de género como derecho constitucional. En México han 
existido una serie de acontecimientos históricos para lograr avances en la participación de 
las mujeres en diferentes ámbitos, en este caso, con equidad de género en la política. A pesar 
de este derecho aún no existía presencia de la mujer en la política, pues se les limitaba a las 
labores domésticas. Por ello, en 2002 se establece la obligación legal de los partidos políticos a 
la cuota de género 70/30 estamos, hablando de 49 años más después de reconocer a la mujer 
para votar y ser votada. No obstante, la desigualdad de género aún estaba presente y es por 
ello por lo que esta cuota se cambia a 60/40 y finalmente en 2014 se da la paridad 50/50. 

En este sentido, México, donde la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley per-
mite la oportunidad equitativa de emitir el sufragio y de ser votada, se podría pensar que 
ya no existe desigualdad. Cabe destacar que existieron y siguen existiendo estrategias para 
evadir la reglamentación en torno a las cuotas de género, ejemplo de ello, fue el fenómeno 
de las “juanitas” en las elecciones de 2009. Esto confirma que “el aumento en la participación 
política de las mujeres en vinculación con la introducción de acciones afirmativas y cuotas de 
género no han disminuido los episodios de violencia política de género; incluso, en procesos 
electorales previos, se ha observado la normalización de mensajes o propaganda que buscan 
menoscabar y disminuir la participación de la mujer” (Fernández P. A., 2020).  No se puede 
negar, que la posición de México frente al mundo en la participación política de las mujeres 
es destacable, sobre todo en los últimos 10 años, ya que ha aumentado el número de mujeres 
en puestos de representación como Legisladoras y Secretarias de Estado debido a las cuotas 
de género (IMCO Centro de investigación en política pública, 2021). Pasó de 6% en 2004 a 
47% al 2021.  Si bien es cierto que existe un gran avance y que la brecha en materia de equidad 
de género se reduce, es necesario observar qué factores limitan y potencializan la participa-
ción de mujeres en la política. 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es analizar los principales factores que 
propician y limitan el acceso de las mujeres a cargos políticos y de la administración pública 
en Tlaxcala, a fin de favorecer acciones que promuevan su empoderamiento desde la pers-
pectiva de la democracia de género.

Revisión de la Literatura

Antecedentes de la mujer en el ámbito político

La participación de la mujer en la política pública se da a partir del año 1861 en Australia del 
Sur donde se reconoce por primera vez, aun con ciertas restricciones, el sufragio femenino. 
Seguido de Nueva Zelanda en 1893.  A partir de la Primera Guerra Mundial, como conse-
cuencia del papel jugado por las mujeres en las fábricas mientras los hombres peleaban en 
el frente, se extendió el sufragio femenino en muchos países de Europa y América” (Varela, 
2012), es decir, el reconocimiento de la participación de la mujer inició en el Primer Mundo.
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En México, han acontecido diferentes sucesos en torno a este tema, pues debido a la 
cultura y educación, se ha generado un estereotipo de las actividades y funciones de la mujer 
en la sociedad, hasta hace algunos años negándole la participación en la toma de decisiones, 
así como en la realización de actividades sociales y políticas, al ser consideradas como débiles 
o no capacitadas para ello. No obstante, diversos sucesos de lucha han llevado a obtener los 
derechos y prerrogativas con los que cuentan las mujeres en la actualidad. 

Las mujeres han tenido que recorrer un largo camino para poder contar con las 
facultades que al día de hoy tienen. El primer hecho se remonta a los años comprendidos 
entre 1884 a 1887, donde Laureana Wright reclama en la revista “Violetas de Anáhuac” la 
participación de la mujer, así como la igualdad de derechos para hombres y mujeres, que, si 
bien no eran negados de forma legal, sí estaban excluidas de ejercerlo libremente (Fernández 
A. M., 1996). Así, para el año de 1916, según Odimba (2017) quien cita a Tapia (2011), en 
los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, las mujeres tienen el derecho al voto, así como la 
postulación en cargos públicos. En 1923 en San Luis Potosí se aprueba la Ley que permite a 
mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales.  En 1925 en Chiapas y Tabasco se 
establecen los derechos de las mujeres a votar en elecciones municipales. 

Como se observa, existe una brecha de tiempo donde no hay acciones a favor de la 
mujer, hasta el año de 1936 donde Puebla reconoce el voto femenino a nivel municipal, varón 
y mujer son iguales ante la ley y en 1937, el Presidente Nacional en turno, Lázaro Cárdenas, 
emitió una iniciativa de reforma para otorgarle ciudadanía a la mujer, pero no fue aproba-
da. A nivel nacional, establece el derecho de la mujer a votar y ser votada en los procesos 
municipales en el año 1947. Y es hasta el 17 de octubre de 1953 el presidente Ruiz Cortines 
reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos el derecho de las mujeres a votar 
y ser votadas en todo el país.

En el año de 1991, se formó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia, 
que, si bien no se obtuvieron los resultados esperados, significó un avance en el tema político 
para las mujeres en esas fechas (Bartra & Fernández, s.f). Todo parecía indicar que la implica-
ción de la mujer en la política era mayor, pero aún no se podía apreciar su participación activa y 
directa en la política, por ello en el año de 1993 se recomienda en la Ley “la igualdad de oportu-
nidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del país, a través de postulacio-
nes a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión” (Varela, 2012). Es decir, primera 
discusión a los derechos a acceder a mayores cargos. Para el año de 1996, se modifican políticas 
que ayudan a elevar la participación de las mujeres en los servicios públicos y cargos de repre-
sentación, donde el Poder Ejecutivo dictaminó dos situaciones: la primera, la convocatoria a 
un puesto no contiene ninguna especificación respecto al sexo del participante y segundo, se 
debe abstener de requerir pruebas médicas para verificar embarazo o certificado de no gravi-
dez (Guzmán, 2003).  En este mismo año se modifica la ley y se establece que las candidaturas al 
Congreso de la Unión deben cumplir con la cuota de género 70/30.

A partir de ese año, se observó un lapso sin actividad que promoviera la partici-
pación de la mujer. Es hasta 2001, que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INMU-
JERES) como un organismo público, descentralizado y autónomo, cuyos objetivos y fines, 
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dentro de los que se destacan no discriminar entre géneros y con el enfoque en las mujeres 
de poder realizar el ejercicio pleno de sus derechos, así como la participación equitativa en 
la política, cultura y economía del país (Valenzuela, 2010).  De lo anterior, se percibe una 
mayor importancia por parte de los organismos hacia las mujeres, por lo que en el período 
de 2001 a 2006 se pone en marcha el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y No Discriminación contra las Mujeres. Es en el año “2002 que se estableció la obligación 
legal de los partidos políticos para que al menos el 40% de los candidatos registrados fueran 
mujeres, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento” (Varela, 2012). Pese a que lo 
anterior implicaría aplicar algún tipo de castigo, se ha llegado a observar que originalmente 
las titulares son mujeres, pero en cierto lapso, estas declinan y la relevan sus suplentes de 
género masculino.

Ahora bien, para el año 2008, se crea el Fondo para la Transversalidad de la Pers-
pectiva de Género, el cual busca que la reducción de las desigualdades vaya más allá del nivel 
federal y abarque también los niveles estatales y municipales. Una de esas reducciones de 
desigualdad, fue el inicio de desarrollo del sistema de cuotas de género, donde no se permite 
postular más del 60% de candidatos del mismo sexo, situación que fomentó la participación 
de la mujer de forma, relativamente, activa dentro de los temas de política nacional.

Para el año 2013, el Senado de la República aprueba una reforma que tipifica por 
primera vez en México “la violencia política de género” que se ve expresada al interior de los 
partidos durante las campañas electorales, así como en las dependencias públicas y el ámbito 
legislativo, asociando a ello como violencia política de género las acciones agresivas cometidas 
por una o varias personas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer 
o varias, en ejercicio de la representación política (Varela, 2012). Y es en 2014, a partir de la 
reforma al artículo 41 constitucional, que se establece el principio de paridad 50/50 entre los 
géneros para postulación de candidaturas al Congreso de la Unión y congresos estatales y el 
porcentaje de financiamiento que los partidos deben destinar para promover el liderazgo polí-
tico de las mujeres sube a 3%. Y es así en 2018 de acuerdo a la información del Instituto Nacio-
nal Electoral, el Congreso de la Unión logró la integración más paritaria en la historia del país 
con 48.2% de diputaciones federales ocupadas por mujeres y 49.2% en senadurías.

Como se observa, en México mujeres y hombres tienen, en apariencia, los mismos 
derechos jurídicos. A pesar de lo anterior y a 70 años de haber otorgado el derecho al sufragio 
a la mujer, aún existen obstáculos que dificultan su participación en el ámbito político, así 
como en la toma de decisiones en ese mismo rubro (Moctezuma, Narro, & Orozco, 2014). 
Cazarín (2018), señala que “si bien hay presencia y participación de las mujeres en el espacio 
público y en este caso en un congreso local, los espacios de decisión de mayor impacto, visi-
bilidad y trascendencia siguen siendo reservados para los hombres, en este caso visibilizado 
a través de la asignación de los órganos de gobierno interno.  
Participación de la mujer en la política

En el contexto internacional, Buvinic y Roza (2004) quienes citan a Gallup (2001), en el año 
2011 solamente veintiocho mujeres en el mundo eran titulares del poder ejecutivo.  En Méxi-
co, el posicionamiento que ha logrado ha sido lento, de acuerdo al Observatorio de participa-
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ción política de las mujeres en México (Observatorio INMUJERES, 2019) donde se muestra 
que los cargos de diputada a nivel nacional, pasó de 8.8% a 48.2% en 30 años, en cargos de 
senadoras, pasó de 15.6% a 49.20 en 24 años y en el congreso local se observa que en 2019 el 
porcentaje de Mujeres fue de 49.3% y Hombre de 50.7%, este incremento gradual se debe al 
establecimiento de la cuota de participación de la mujer en los órganos legislativos, que en 
un primer momento en 2002 fue de 70/30, en 2008 paso a 60/40 y lo más reciente en 2014  la 
paridad de género 50/50.  

En el poder legislativo, en la historia de México después de haber obtenido la inde-
pendencia, no ha tenido la oportunidad de que alguna mujer represente al pueblo mexicano, 
si bien es cierto que el derecho de la mujer de estar en las urnas para votar y ser votada surge 
en el año 1953. El cargo de mayor representación del país (presidente de la Republica), siem-
pre ha estado ocupado por un hombre. A pesar de que ha existido interés de las mujeres en 
desempeñar este cargo de gran importancia para todo el país. 

A lo largo de la historia, solo nueve mujeres han sido Gobernadoras en alguna en-
tidad de la República Mexicana. Es utópico ver que entre más subimos en la escala jerárquica 
de los puestos de la Administración Pública menos mujeres hay, y, a la inversa, entre más 
bajamos más mujeres hay. Esto es, cuanto más alto es el cargo más amplio resulta la brecha 
entre géneros. (Castro, 2009, págs. 119-120). Vidal (2014) realiza una comparación con base 
en datos obtenidos del Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) en cuanto a la par-
ticipación de la mujer en los diferentes cargos políticos (síndicos, regidores y presidentes 
municipales) evidenciando que la participación de los hombres se ha mantenido a lo largo de 
los años muy por encima del de las mujeres.

En el ámbito de la administración Pública Federal también pueden observarse las 
mayores inequidades, ya que, en un lapso de veinte años, entre 1976 y 2008, tan sólo doce muje-
res han accedido a carteras del más alto rango, es decir, las Secretarías de Estado (Castro, 2009). 

Dentro de los partidos políticos, las mujeres que llegan a ellos son reclutadas por 
su trayectoria de participación social y como un medio de credibilidad para los partidos al 
incluir a una mujer en su plantilla, pero no así por su experiencia partidaria (Moctezuma, 
Narro, & Orozco, 2014). Lo que indica que las actividades sociales influyen de más en la 
selección de una mujer para su participación en algún partido, aunque se les impida a ellas 
dicha selección por preferencia (Massolo, 2007). Vidal (2014) realizó una encuesta “identi-
ficando que hasta 2012 el 85.9% de mujeres no estaba interesada en la política, por supuesto 
que este porcentaje después de 21 años ha disminuido considerablemente”. 
Algunos factores que limitan la participación de la mujer en la política

De acuerdo a Bartra & Fernández (s.f), Vázquez (2010), Buvinic & Roza (2004) y Massolo 
(2007) lo que limita la participación de la mujer en la política son: Relación de desigualdad en-
tre mujeres, ataques personales, políticas de partidos, cultura política, costumbres e ideologías, 
falta de unión, barreras, discriminación, falta de compromiso y conservación del rol.  Además, 
existe un factor que podría ser considerado como interno; la falta de unidad entre las mismas 
mujeres (Buvinic & Roza, 2004).  De la misma forma, Cazarín (2018) explica que “desempeñar 
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un cargo de elección popular y público frente a las cargas de trabajo y retos que enfrentan en el 
espacio privado, la consideran una doble carga, convirtiéndolas en mujeres “multifuncionales”. 
Algunos factores que motivan su participación

Massolo (2007), reconoce la importancia del papel activo de la mujer en su colaboración 
para crear un sistema electoral confiable, así como para el desarrollo de habilidades y capa-
citación, influyendo en la legitimidad de la presencia de las mujeres en la política. De igual 
forma, Buvinic & Roza (2004), Massolo (2007) y Atenea (2017) coinciden que, para cumplir 
con estas premisas, es necesario contar con el apoyo de: Escuela, Estado, Partidos Políticos, 
Construcción de una agenda, Aceptación y Paridad.  

Otro aspecto que motiva a la mujer a involucrarse en la política de forma activa, es 
el incremento de la aceptabilidad de la participación de ella en los cargos públicos para así 
adquirir mayor importancia en todos los ámbitos posibles al incrementar su credibilidad y ca-
pacidad de liderazgo. Este liderazgo desarrollado por las mujeres en cargos políticos se define 
como más inclusivo y accesible a las necesidades de la población, pero también existe la contra-
parte que asegura, las mujeres se tornan igualmente competitivas que los hombres al llegar a un 
cargo público representativo (Buvinic & Roza, 2004). Pues, consideran que “asumir un cargo 
público de tanta importancia, les significa una alta responsabilidad, sin dejar de reconocerse 
como “capaces” de desarrollar satisfactoriamente actividades tanto en el espacio público como 
en el privado”, reconocen contar con habilidades como la “organización” y disciplina”, remi-
tiéndoles buenos resultados en su trabajo diario en ambos espacios (Cazarín, 2018) . 

Metodología

El enfoque de la investigación es mixto, utilizando el paradigma interpretativo, debido a que 
permitirá el análisis cualicuantitativo a partir de datos estadísticos sobre los diversos facto-
res que se analizan, identificando a aquellos factores con mayor o menor grado de inciden-
cia sobre el fenómeno estudiado. El tipo de investigación es no experimental y transversal. 
Las técnicas de recolección de datos utilizadas, fueron la documental (revisión teórica) y de 
campo (aplicación del cuestionario muestra establecida). La población estuvo integrada por 
26 mujeres que tienen participación política en y para el Estado de Tlaxcala, entendiéndose 
para esta investigación la participación política “el ocupar cargos de elección popular, en los 
órganos de gobiernos administrativos de sus partidos y a los cargos en la administración 
pública”. Para determinar la muestra se recurrió al muestreo aleatorio simple, con un nivel 
de confianza del 90% y error de precisión de 0.1, la muestra para este estudio fue 19 mujeres.  
La recolección de datos se hizo aplicando un cuestionario estructurado, de 38 ítems, dividido 
en aspectos: Generales, Sociales, Culturales Económicos y Educativos. La validación del ins-
trumento se realizó a través de validación por pares externos y con experiencia. A través del 
SPSS se realzó el análisis estadístico de datos.  La hipótesis de la investigación fue “La parti-
cipación política de las mujeres tlaxcaltecas se ve limitada por aspectos sociales, económicos, 
culturales y educativos.
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Resultados

De las 18 entrevistadas, 33.3% fueron Directoras de dependencias de gobierno, 27.8% Dipu-
tadas estatales, 16.7% Síndicas, 11.1% Regidoras, 5.6% Presidentas municipales y 5.6% Co-
lumnista.  Identificándose que el tipo de liderazgo que ejercen es; 66.7% de partido político, 
16.7% gubernamental, 11.1% empresarial y 5.6% de opinión.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encues-
ta, divididos en los siguientes aspectos: Generales,  Socio-Culturales, Económicos, Educati-
vos y de Participación política de la mujer.
Generales:

El 55.6% de las encuestadas también han ejercido otros cargos de elección en los últimos 10 
años. El 44% llevan actuando en la política menos de 5 años, 27.8% más de 10 años, 16,7% 
entre 6 y 10 años. El 44.4% de las senadoras, diputadas y presidentas encuestadas coinciden 
que conseguir su postulación como candidata fue difícil. El 88.9% menciona que, desde su 
experiencia personal, si existen diferencias en la forma de ejercer el poder político, entre 
hombre y mujer.

En su experiencia las mujeres encuestadas coindicen en que: “la vida privada de las 
mujeres políticas es más cuestionada y controlada socialmente que la del hombre político” 
(100%); “algunas mujeres son ubicadas como candidatas por sus partidos para rellenar cuo-
tas, sin oportunidades reales de acceder al poder” (82.35%).; “los/las electores esperan más 
de una mujer que de un hombre” (76.47%), “el estilo de relaciones que se establecen a nivel 
político, especialmente por su violencia, alejan a las mujeres de la política” (76.47%); “las cuo-
tas electorales son poco efectivas, ya que promueven el acceso de las mujeres sin considerar 
su mérito” (70.59%), Figura 21.1. 

Figura 21.1
Afirmaciones de acuerdo con la experiencia de mujeres que participan en la política
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Aspectos Socio-culturales

De las mujeres encuestadas que participan en la política, 38.9% tienen entre 20 y 35 años 
de edad, seguido por 33.3% entre 36 y 50 y el 27.8% de 51 o más. La mayoría son casadas 
(55.6%). 83.3% sólo se enfocan a su participación política, pues no tienen otro trabajo aparte 
de su función pública. La condición étnica del 55.6% como mujer mestiza, 33.3% mujer blan-
ca y sólo 5.6% mujer indígena. El 38.9% se ha sentido alguna vez discriminada políticamente 
por condiciones antes indicadas. El 77.8% ha sido alguna vez víctima de acoso o violencia 
política. Destaca entre los factores personales que limitan su carrera política, en primer lu-
gar, la poca experiencia en el ejercicio del poder (58.80%); en segundo lugar, la insuficiente 
preparación y formación política, así como la falta de habilidades de liderazgo (52.90%), 
seguido de la difícil conciliación doméstica-publica y escasa autoconfianza (47.10%). Sólo a 
un 17.60% la situación económica le desfavorece, Figura 21.2.

Figura 21.2
Factores personales que limitan su carrera y/o participación política

Caso contrario, los factores personales que potencializan su carrera política son 
principalmente (Figura 21.3):  La sensibilidad y compromiso por cuestiones sociales (47.10%), 
las habilidades  directivas y autonomía de criterio (47.10%), la formación y experiencia en 
política (41.20%), el prestigio académico y/o profesional (41.20%), su trayectoria política en 
el entorno familiar (35.30%), la legitimación devenida de liderazgo comunitario (35.30%),  
La transferencia en la gestión y,  la visón y emprendimiento (23.50).
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Figura 21.3
Factores personales que potencian su carrera y/o participación política

Del 88.9% de las encuestadas que tienen hijos, 43.8% tiene uno, 37.5% dos y 18.8% 
tres hijos. La edad de sus hijos es menor de 6 años (27.8%), entre 7-12 años (27.8%), 13-20 
(22.2%), mayores de 21 años 11.1%. 77.8% consideran que sus hijos no condicionan su ca-
rrera política.  11.1% indica que sí.  Sólo el 50% de las encuestadas recibe apoyo de su pareja 
para la crianza de sus hijos y quehaceres domésticos. No obstante, 44.4% recibe otro tipo de 
apoyo que viene de sus familiares (44.4%),  de una empleada de hogar y/o de una guardería 
infantil (5.6%). 
Educación

El 72.2% de las mujeres encuestadas, refrieren que el grado máximo de estudios que tienen 
es licenciatura, 16.7% nivel técnico y sólo el 11.1% tiene posgrado. Sólo el 33.3% consideran 
indispensable la capacitación para mejorar su gestión. Sin embargo, el 77.8% realiza cursos 
de capacitación para formarse y así mejorar su gestión. El 50% externó que sí ve afectada su 
proyección política por su nivel de formación.  
Aspectos Económicos 

El mayor porcentaje de encuestadas (94.4%) mencionan que son de estrato económico medio 
y el 5.6% alto. El 44% considera que su condición económica influyó positivamente en su ca-
rrera política, 16.7% que influyó, pero negativamente y el 38.9% no.  El 94.4% se define como 
una persona con prestigio social. El 58.8% afirma que este prestigio se da principalmente por 
razones sociales, el 52.9% razones académicas; 41.2% por razones políticas y sólo 5.9% por 
razones económicas. El mayor porcentaje de encuestadas (88.3%) reconoce que su desempe-
ño político influye para aumentar su prestigio social y 94.4% coincide también que su carrera 
política ha sido exitosa. 
Participación política de la mujer

Los factores estructurales que relegan la participación política de las mujeres (Figura 21.4), 
de acuerdo con los resultados son: En primer lugar, con un 88.20% de coincidencia “favori-
tismos partidarios hacia los líderes  masculinos”, en segundo lugar el 52.90%  “preferencias 
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electorales por líderes masculinos”, en este mismo porcentaje, “acoso o discriminación polí-
tica hacia las mujeres”, en un menor porcentaje 35.30% “la infravaloración de las capacidades 
femeninas” y por último, “incertidumbre y hostilidad dentro del ámbito político” 29.40%.

Figura 21.4
Factores estructurales que relegan la participación política de las mujeres

Discusión

La educación, por años ha sido un factor preponderante en la toma de decisiones en las 
mujeres que participan en la política, pues se les considera como no capacitadas e incluso 
débiles. Desafortunadamente esto se ve reflejado en los resultados de las encuestas aplicadas, 
pues solo el 11.1% de las encuestadas refiere tener un posgrado y, un 33.3% de ellas considera 
como indispensable la capacitación para mejorar su gestión. Y el 50% reconoce que su nivel 
de educación afecta su proyección política. Aunque, el 80% manifiesta estar capacitándose 
para mejorar su gestión. En este mismo sentido, dentro de lo socio-culturales, se menciona 
que la falta de habilidades de liderazgo, la escasa autoconfianza, la poca experiencia que tie-
nen en el ejercicio de poder e insuficiente formación política y su estado civil son factores 
que generan estereotipos de inferioridad, a pesar de que su lucha las ha llevado a obtener 
derechos y prerrogativas. Asimismo, se desataca que alguna vez han sido víctima de acoso o 
violencia de género. 

Si bien, en la actualidad, hay presencia y participación de las mujeres en el espacio 
público, los espacios de decisión de mayor impacto, visibilidad y trascendencia siguen sien-
do reservados para los hombres pues como los resultados indican, ellas aun dedican mayor 
tiempo al desarrollo de sus hijos ya que el 50% de las entrevistadas indicó que no reciben 
apoyo de su pareja para la crianza de ellos, aunque también sostienen que “el tener hijos no 
condiciona su carrera política”. No obstante, la sensibilidad y compromiso social es lo que 
ha potencializado su carrera política, así como sus habilidades directivas y autonomía de 
criterio. 

En lo que refiere a aspectos económicos, casi el total de las encuestadas son de es-
trato económico medio, y se definen como personas con prestigio social, principalmente por 
razones sociales y académicas, y reconocen que este prestigio ha aumentado por su desem-
peño político, ya que lo consideran exitoso.  
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Participación de la mujer en la política de Tlaxcala.

Aunque la mujer, desde épocas antiguas ha sido un factor indispensable para el cre-
cimiento y desarrollo de todo territorio.  En México, específicamente en Tlaxcala el posicio-
namiento que ha logrado ha sido lento y para la mayoría ha sido difícil postularse. Una de las 
actividades que más refleja esta condición es la política, debido a que diversos mecanismos, 
generados principalmente por los varones, entran en operación para coartar las posibilidades 
de acceso y participación de las mujeres, ya que el 100% de las entrevistadas coinciden en que 
la vida privada de las mujeres políticas en más cuestionada y controlada socialmente que la 
del hombre. Aunado al estilo de relaciones que se establecen a nivel político, especialmente 
por su violencia, alejan a las mujeres de la política.  De igual forma, menciona que son ubica-
das como candidatas solo para rellenar cuotas y sin oportunidades reales de llegar al poder, a 
pesar de que el electorado espera más de una mujer que de un hombre.

Conclusiones

Los resultados confirman que todavía estamos en una sociedad patriarcal, lo que impide que 
las mujeres crean que pueden tener mayor participación política en la sociedad, aunque se 
han dado casos de éxito. Las principales limitantes a las que se enfrenta la mujer son la con-
fianza en sí misma y la credibilidad de que puede realizar cualquier actividad, porque todavía 
tienen la creencia de que el hombre tiene mayor preferencia por los mismos valores o mitos 
sociales. Por tanto, es necesario potencializar en las mujeres el conocimiento de sus derechos 
de acuerdo con la equidad de género, la superación académica y reconocimiento de que 
cuentan con las habilidades necesarias para un desarrollo social el cual puede ser empode-
rado para otras áreas. A pesar de lo anterior Tlaxcala ha tenido a la fecha dos gobernadoras, 
una presidenta de partido político a nivel nacional, una senadora que ha trascendido en sus 
comisiones, destacando como Subprocuradora de Cultura Contributiva y Coordinación Re-
gional de la PRODECON. Afortunadamente, también a nivel nacional, la participación de la 
mujer va en ascenso.

Finalmente, cabe destacar que las mismas mujeres Tlaxcaltecas que tienen una par-
ticipación en la política, reconocen que lo que se necesita en un primer momento es prepa-
rarse más, que conozcan sus derechos, ejercerlos porque la ley las respalda, trabajar en su 
confianza en ellas mismas para tener más seguridad, impulsarse entre ellas y dejar los celos 
profesionales y tener perspectiva de género y trabajar. A la par, la política pública debe crear 
una cultura de emprendimiento, hacer cumplir la reforma estructural sobre paridad de gé-
nero, que los partidos promuevan su participación política, garantizar la participación de la 
mujer, garantizar su seguridad, rescatar valores desde la infancia, respeto, humanidad, igual-
dad de derecho en el ámbito familiar y laboral.
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Resumen

Las micro y pequeñas empresas representan un aporte muy importante en el desarrollo eco-
nómico de las regiones, que en Puerto Vallarta, Jalisco, corresponde al 90% del total de em-
presas de diferentes sectores, sin duda esto se refleja en la capacidad de innovación y creación 
de empresas en las que cada vez más mujeres están al frente, el análisis de las estudiantes em-
presarias que comparten su tiempo entre las dos actividades y que se enfrentan a diferentes 
obstáculos refleja el esfuerzo, la dedicación y el interés por salir adelante con la responsabili-
dad que esto representa.

Palabras clave

Mujeres, estudiantes, micro y pequeñas empresas, emprendimiento
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Introducción

En la actualidad es imposible negar que las mujeres que dirigen un emprendimiento, juegan 
un papel destacado en la aportación a la economía principalmente regional, por consiguien-
te, con alcances nacionales y mundiales, pues estas emprendedoras han permeado en gran 
parte en las actividades económicas (Amorós & Poblete, 2012). En el informe presentado por 
RedEAmérica, “Emprendimiento Femenino: una vía para la recuperación económica con in-
clusión” señala que alrededor de 118 millones de mujeres en la región latinoamericana viven 
en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019 (CEPAL, 2021). En 2020, por la crisis 
desatada por la pandemia, la tasa de participación laboral femenina cayó al 46% mientras 
que la de los hombres estuvo en un 69%. Antes de la pandemia, estas cifras eran igualmente 
desiguales: 52% de participación laboral femenina, frente a un 73.6 % de participación labo-
ral masculina (CEPAL, 2021). 6 de cada 10 mujeres en la región se desempeñan en sectores 
u ocupaciones de alta vulnerabilidad económica en el contexto de la pandemia (trabajo do-
méstico, turismo, manufactura). Superada la pandemia, las mujeres apenas alcanzarán la si-
tuación de 2008 en materia de inserción económica (CEPAL, 2021). 118 millones de mujeres 
de América Latina trabajan en la informalidad (Naciones Unidas México, 2022).

Según dato del Global Entrepreneurship Monitor (2021)– GEM, la Tasa de Activi-
dad Emprendedora es mayor en hombres (5,8) que en mujeres (4,7) y las tasas de emprendi-
miento femenino en etapa inicial ha disminuido más que la masculina. Aunado a lo anterior, 
es importante destacar que según datos del INEGI (2020), la micro y pequeña empresa en 
México, representan el 99.8% de las empresas en México, el 40% de la micro, pequeña y me-
diana empresa en el mundo son operadas por mujeres, según datos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Peña & Aguilar, 2018), por lo tanto, para las mujeres dirigir 
una empresa y/o estudiar, les da acceso a la esfera pública, lo que les permite tener una par-
ticipación activa fuera de su espacio privado. Otro dato importante, según la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2020-2021), señala 
que la matrícula de mujeres estudiantes universitarias es de 2’616,956, las cuales representan 
el 53% de los estudiantes universitarios inscritos en México. 

El emprendimiento femenino, como plantea Santamaría y Tapia (2017), es un fe-
nómeno natural, propio de un modelo de desarrollo de una sociedad. Sin embargo, cuando 
se habla de emprendimiento femenino, es evidente que no se puede excluir a la equidad de 
género. En México, señala que existen, producto de una idiosincrasia muy arraigada, percep-
ciones encontradas hacia el trabajo realizado por las mujeres; ya que, por lo general, no se 
valora el femenino y se tiene la percepción de que la mujer no debe desempeñar trabajos que 
no sean los relacionados con el hogar.

Sin embargo, el emprendimiento tiene como actividad central, más no limitativa, 
la creación y el desarrollo de empresas. Citando a Timmons (1994) sostiene que el empren-
dimiento es el “proceso de creación o aprovechamiento de una oportunidad, a pesar de los 
recursos actualmente controlados”. Desde la posición de Reynolds et. al (1999) define al em-
prendimiento como “cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, 
una nueva empresa o la expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto 
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en marcha por una o varias personas, de forma independiente o dentro de una empresa en 
funcionamiento”. Tal como lo expresa Gartner y Carter (2003)“el comportamiento empren-
dedor desarrolla las acciones de los individuos que se asocian, a través de la creación de nue-
vas organizaciones, en las que se desarrollan actividades para el mantenimiento o el cambio 
de las organizaciones establecidas”.

En el documento sobre emprendimiento y género en México del Centro de Análisis 
para la Investigación en Innovación A.C. se menciona que en distintas publicaciones espe-
cializadas, se ha enfatizado en la creación de un ecosistema de emprendimiento que permita 
mejorar los rubros de innovación y mecanismos relacionados con el posicionamiento de 
emprendedores de los sectores privado y social para impactar favorablemente en al menos 
cinco rubros específicos: (1) La creación de oportunidades laborales, (2) el fortalecimiento y 
expansión de las cadenas de valor a nivel local, (3) el empoderamiento de hombres y mujeres 
en la participación económica y social, (4) la educación con efectos en el desarrollo y (5) la 
búsqueda del bienestar y la optimización de los niveles de calidad de vida (Santamaría & 
Tapia, 2017).

Actualmente, hay evidencia de una gran variedad de estudios que tienen como re-
sultado la identificación de barreras u obstáculos a las que se enfrentan las mujeres cuando 
toman la decisión de iniciar un negocio formal (micro, pequeña o mediana empresa), desde 
su gestión hasta su desarrollo y permanencia en el mercado; sin embargo, no se han efectuado 
estudios específicos en el tema sobre los obstáculos que tienen las estudiantes universitarias 
que dirigen una micro o pequeña empresa en la región de Puerto Vallarta, Jalisco, México; 
por lo que el objetivo general de esta investigación es identificar los obstáculos que tienen las 
estudiantes universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa durante su formación 
académica en la Universidad de Guadalajara sede Puerto Vallarta. 

Revisión de la Literatura

La figura del emprendedor se ha identificado como la persona que promueve la creación de 
nuevas empresas, por lo tanto, la generación de nuevos puestos de trabajo, de esta manera 
aporta de manera significativa en la reducción del desempleo, así como al crecimiento de una 
región (Garavito et al., 2021). 

El concepto de emprendimiento ha cobrado un nuevo impulso debido a la abru-
madora necesidad de crear puestos de trabajo y las graves consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 (Paz, 2023). Salinas y Osorio (2012) determinan que “La acción emprendedora 
está orientada al logro de objetivos mediante la puesta en marcha de un sistema organizado 
de relaciones interpersonales y combinación de recursos”. 

En los últimos años, la investigación acerca del emprendimiento se ha enfocado en 
perspectivas económicas, psicológicas e institucionales centradas en el análisis de los factores 
que afectan la intención emprendedora. Una de las variables demográficas que es de gran 
interés actualmente corresponde al género y la edad (Garavito et al., 2021).
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Mun y Jung (2018) en su articulo titulado “Policy Generosity, Employer Hetero-
geneity, and Women’s Employment Opportunities: The Welfare State Paradox Reexamined” 
aseguran que la existencia de discriminación hacia el género femenino cuando estas se en-
cuentran laborando en ambientes liderados por hombres sigue vigente, por lo tanto, el em-
prendimiento es la opción a través de la cual puede existir un desarrollo profesional, obten-
ción de ingresos y enfrentamiento a condiciones de discriminación.

Se han identificado diversas variables que influyen en la intención emprendedora 
de las mujeres y jóvenes, como son: los factores asociados a las características personales y 
del entorno del emprendedor, por ejemplo, la necesidad de logro, el locus de control, la crea-
tividad, la autoestima, la capacidad de asumir riesgos, la experiencia previa, la formación, el 
background familiar entre otros (García et al., 2016).

Por otro lado, en la actualidad existe una transición generacional de acuerdo con el 
crecimiento de los niveles educativos en las mujeres, es debido a esto que las expectativas del 
genero femenino han ido evolucionando y un ejemplo de ello es la capacidad de generación 
de empresas (Torres V., 2011).
De esta manera, Chávez y Álvarez (2015) aseguran que:

La equidad de género en el ámbito educativo promueve el desarrollo económi-
co en los países que la han adoptado de forma comprometida. Los países que 
permiten prácticas sociales discriminatorias, restringen los roles económicos y 
sociales de las mujeres, perdiendo oportunidades para incorporar el talento fe-
menino en diversos ámbitos profesionales. 

Por consiguiente, la educación superior contribuye significativamente en la inten-
ción emprendedora de los jóvenes, como lo demuestran varios autores que concluyen que 
las personas con educación superior tienen más probabilidades de emprender que aquellas 
con menor educación, lo que confirma el impacto positivo de esta variable en los estudiantes 
universitarios (Honjo & Okamuro, 2014).

Autores como Karabay et al. (2016), determinan que se espera que la educación 
superior sea capaz de fortalecer la autoconfianza en los jóvenes, debido a que esta brinda la 
oportunidad de adquisición de los conocimientos necesarios para la mejora de habilidades 
emprendedoras, así como fomenta la persistencia en la creación y gestión de negocios.

Un estudio sobre emprendimiento femenino realizado por Montero y Camacho 
(2018), señala que la segregación sectorial de los emprendimientos femeninos varía de acuer-
do al nivel de estudio que posean; esta investigación reveló que las mujeres con un bajo nivel 
de educación por lo general se inclinan a áreas del sector primario, mientras que conforme el 
nivel de educación aumenta a un nivel medio, se enfocan en áreas del comercio y la adminis-
tración pública, y cuando sus estudios son universitarios tienden más a negocios relaciona-
dos con la intermediación financiera, seguros, educación y sanidad. 

La política pública de impulso al emprendimiento juega un papel determinante, 
del mismo modo que el sistema educativo formal repercute de manera significativa al pro-
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porcionar una formación encaminada a desarrollar su capacidad emprendedora (Paz, 2023). 
Salinas y Osorio (2012) establecen que “El fomento del espíritu empresarial tienen su origen 
en las escuelas, pasando por los institutos y la universidad”. 

En un estudio realizado por Barros et al. (2022) llamado “Barreras al emprendi-
miento femenino universitario en estudiantes de la Universidad Técnica de Machala.” En 
donde se tomó una muestra de 1300 estudiantes mujeres, que pertenecen a la facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, determinaron la 
existencia de las variables que más impactan al emprendimiento femenino, las cuales son: la 
falta de recursos financieros, falta de información del mercado, desconocimiento de poten-
ciales colaboradores y la falta de contactos clave.

Metodología

La presente investigación utiliza un enfoque metodológico de tipo cualitativo, el cual tie-
ne por objetivo proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 
complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven 
(Taylor & Bogdan, 1994). A través del marco de la fenomenografía, “un enfoque de inves-
tigación que tiene por objetivo identificar y describir las formas cualitativamente diferentes 
como las personas experimentan (comprenden, perciben) fenómenos de su entorno”. (Gon-
zález, 2014, p. 144)

Para la obtención de datos cualitativos se tomó una muestra de 30 alumnas del 
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara que se encontraran bajo las 
siguientes características a partir de la determinación de una muestra de tipo homogénea, es 
decir, “poseen un mismo perfil o características, o bien comparten datos similares” (Hernán-
dez Sampieri et. al., 2014, p. 388), es por ello que los criterios de selección son los siguientes:

1. Mujer estudiante universitaria o nivel académico equivalente.

2. Que se encuentre estudiando cualquier grado académico.

3. Que dirija o sea dueña de una micro o pequeña empresa, la cual cuente por lo 
menos con 1 año de operación.

4. Las estudiantes universitarias deben pertenecer a la misma institución. En insti-
tuciones pequeñas se puede considerar por municipio (aspecto que se debe consultar previa-
mente con el equipo coordinador para la autorización).

5. Que sea directora o dueña de una micro o pequeña empresa (mype):

a) La directora es la persona que toma la mayoría de las decisiones en la organiza-
ción.
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b) Una mype es una organización en la que se gestionan diversas clases de recursos, 
que tiene fines de lucro y en la que participan diversos actores como clientes, proveedores, 
que tenga al menos un empleado y 1 año de operación.

La técnica de recolección de datos que se empleó consistió en una entrevista se-
miestructurada, la cual presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido 
a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 
posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 
aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz et al., 2013). 

Para la realización de la entrevista se utilizó como instrumento de investigación un 
cuestionario compuesto por 11 preguntas demográficas y por 12 en formato abierto. 

Resultados

En este apartado se presenta el análisis de resultados de la investigación cualitativa realizada 
a 30 estudiantes universitarias de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. 
México.

Las unidades de análisis son los párrafos que conforman las respuestas a las pregun-
tas eje de este trabajo. A partir del análisis a estas unidades surgieron los códigos en vivo que 
dieron origen a las categorías (Hernández Sampieri R. et.al., 2018).

Las 21 categorías son las siguientes; la doble jornada (doméstica-empresarial), la 
doble jornada (empresarial-formación académica), la triple jornada, el cuidado de los otros, 
falta de experiencia, identidad de género, la edad, el nivel educativo, gestión del recurso hu-
mano, factores económicos, competencia, carencia de habilidades o manejo de herramientas 
tecnológicas, desventajas de clases a distancia, desventajas de clases presenciales, violencia 
social, distancia y transporte, falta de redes de apoyo, salud mental y emocional, eventos 
extraordinarios o imprevistos, eventos extraordinarios o imprevistos, capacidad de concen-
tración en actividades (empresarial/académica), falta de confianza en sí mismas.

De las 21 categorías mencionadas anteriormente, se encontraron registro de solo 17 
de ellas entre las entrevistadas, las cuales se enlistan a continuación.

Las categorías que emergieron en esta institución de educación superior y que des-
criben los obstáculos de las mujeres universitarias que dirigen una Mype son: la doble jorna-
da (empresarial-formación académica), falta de confianza en sí misma, factores económicos, 
falta de redes de apoyo, falta de experiencia, carencia de habilidades o manejo de herramien-
tas tecnológicas, salud mental y emocional, identidad de género, eventos extraordinarios o 
imprevisto, distancia y transporte, la triple jornada, competencia, desventajas de clases pre-
senciales, capacidad de concentración en actividades (empresarial/académica), la doble jor-
nada (doméstica-empresarial, el cuidado de los otros y el nivel educativo.

Para fines de este apartado, se determinó analizar las 5 categorías más importan-
tes que describen los obstáculos que presentan las mujeres universitarias de Universidad de 
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Guadalajara, que dirigen o son dueñas de una micro o pequeña empresa. La importancia 
fue determinada a partir del orden y constancia con la que fueron emergiendo a lo largo del 
proceso de análisis de las entrevistas.

De las 17 categorías encontradas, las más recurrentes en respuestas fueron las si-
guientes:

CATEGORÍA 2: La doble jornada (empresarial-formación académica). Esta cate-
goría consiste en identificar las diferentes actividades que tienen que llevar a cabo las uni-
versitarias dueñas de empresa: labores del trabajo en la empresa y las labores propias de su 
formación académica universitaria. Actividades que se pueden resumir en un doble turno 
laboral por el número de horas que dedican a cada una de ellas y que finalmente tienen 
un impacto en el cansancio físico y emocional de estas mujeres. La doble jornada empresa-
rial-formación académica, entonces, se percibe como un fenómeno factor de obstáculo por la 
cantidad de tiempo y esfuerzo que tiene que ser dividido en dos tipos de labores: las labores 
propias de la actividad de la dirección de una empresa y las propias de las actividades de for-
mación académica universitaria y que por lo tanto complican la labor diaria de las mujeres 
universitarias en el logro de sus objetivos tanto académicos como empresariales.

Los resultados de esta categoría indican que las jóvenes estudiantes emprendedoras 
distribuyen su tiempo entre su estudio y ser empresarias, ellas señalan constantemente el reto 
que esto representa en la administración del tiempo, ya que señalan que su prioridad es el 
estudio y en diversas ocasiones se ven en la necesidad de atender actividades empresariales 
en sus horarios de clase.

CATEGORÍA 10: Factores económicos. La categoría corresponde a todas aquellas 
dificultades estructurales que no permiten a las mujeres universitarias el acceso a diversos ti-
pos de créditos, así como la falta de recursos económicos, derivados de los problemas propios 
de la economía del país, que impacta en el poder adquisitivo tanto de la mujer universitaria 
para la mejora de su negocio o la percepción de un deficiente poder adquisitivo por parte de 
los consumidores (as) de la empresa en cuestión.

Con base en las respuestas obtenidas, las emprendedoras universitarias señalan que 
es complicado obtener financiamiento para inversión inicial, señalando también que les pro-
voca estrés, el cumplimiento de pagos de costos fijos y variables, haciendo énfasis en el in-
cremento periódico de dichos costos, ya que resulta frustrante el control de los mismos para 
mantener el negocio.

CATEGORÍA 21: Falta de confianza en sí mismas. En esta categoría las mujeres 
presentan el ‘síndrome de la impostora’. Dudan de sus habilidades y capacidades, no se consi-
deran capaces de dirigir su propia empresa o de cumplir sus objetivos académicos.

A partir de las entrevistas las alumnas entrevistadas señalan que existe una falta 
de confianza en sí mismas, en momento clave como la inversión o promoción al ofrecer sus 
productos; del mismo modo, describen dudar de sus capacidades en comparación con sus 
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compañeros de escuela, así como sentir desconfianza en la toma de decisiones por la incerti-
dumbre empresarial.

CATEGORÍA 5: Falta de experiencia. La cual consiste en la percepción por parte 
de las mujeres universitarias de la falta de conocimiento, la carencia de algunas habilidades o 
carencia de práctica respecto a las actividades propias de la dirección de su micro o pequeña 
empresa

En este apartado las estudiantes emprendedoras señalan que existe una falta de for-
mación en el área de emprendimiento, en lo que respecta a procesos para iniciar una empre-
sa. Así mismo señalan que la falta de experiencia en el registro de marca, control de costos, 
servicio al cliente y organización de una empresa, son factores que resaltan en su toma de 
decisiones.

CATEGORÍA 16: Distancia y transporte. Esta categoría corresponde a los diversos 
factores vinculados a la distancia y/o falta de transporte, que obstaculizan que la joven pueda 
llevar a cabo sus actividades académicas o empresariales en tiempo y forma.

Las estudiantes entrevistadas señalan que la organización de los tiempos con res-
pecto a la distancia entre su empresa y las actividades académicas, son un factor que dificulta 
el tiempo de dedicación a su negocio, ya que los traslados representan 1 hora o más, conside-
rando que Puerto Vallarta es una zona conurbada y colindante con el Sur de Nayarit.

Discusión

Según Arnaiz (2017) un estudio realizado en 2017 acerca de la capacidad emprendedora en 
Puerto Vallarta a partir de la metodología (GEM) en Puerto Vallarta el 36 % de las mujeres 
emprendedoras perciben como oportunidad el emprendimiento, así mismo el 66% de las 
mujeres perciben los negocios como un perfil de carrera, la percepción de miedo al fracaso 
los perciben de la misma forma hombres y mujeres, en dicho estudio concluyen que sí existen 
personas capaces de crear empresas innovadoras que, a pesar de los cambios vertiginosos, son 
capaces de estar a la vanguardia, y que pueden dar empleo a tantas personas que lo necesitan. 

En un estudio titulado “Obstáculos del viaje emprendedor del estudiante univer-
sitario en Costa Rica” por Aguirre-González (2020), que tenía el objetivo de identificar los 
principales obstáculos a la iniciativa empresarial que perciben los estudiantes universitarios, 
se determinaron que corresponden a la falta de ideas innovadoras, la imagen de la gente de 
negocios, la edad, el conocimiento de administración negocios, el apoyo del gobierno, el me-
canismo legal, el nivel de educación de la madre, la actividad laboral del padre y la conciencia 
de lo que significa ser propietario y administrar un negocio.

Por otro lado, en el estudio titulado “Motivaciones y obstáculos para el emprende-
durismo: una perspectiva de género desde los jóvenes universitarios” por García et al. (2016) 
que tuvo por objetivo determinar si existía una diferencia significativa entre las motivaciones 
y obstáculos percibidos para emprender un negocio entre las mujeres y hombres que estu-
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dian en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez refieren que no existe una diferencia por 
género en la percepción de los obstáculos, siendo los que más se presentaron: riesgos altos, 
situación económica, falta de capital, cargas fiscales, problemas con el personal, temor al fra-
caso o falta de conocimientos o experiencia en el sector que se busca incursionar. 

A partir de los análisis realizados, se puede concluir que variables fundamentales, 
como el factor económico, la falta de confianza y la ausencia de experiencia, inciden de ma-
nera significativa en los obstáculos que se presentan en las mujeres estudiantes que deciden 
emprender un negocio.

Definitivamente, la percepción por emprender se ha convertido en la alternativa 
para una gran cantidad de personas en Puerto Vallarta,  durante y después de pandemia ha 
sido una opción para hombres y mujeres y este estudio permite concluir que las estudiantes 
empresarias duplican sus esfuerzos en el reconocimiento de sus actividades tanto académicas 
como empresariales y sin olvidar las actividades sociales y familiares con la intención de darle 
seguimiento a sus empresas y considerarlas su opción de manutención.

La mayoría de ellas manifiestan que ha sido difícil, pero no imposible y que quieren 
concluir sus estudios para contar con más tiempo y dedicarse por completo a su negocio, ya 
que en el momento en que llevan las dos actividades les falta tiempo y tienen que estar enfo-
cadas 24/7 para cumplir con sus compromisos escolares y de su empresa.

Es importante mencionar que este estudio genera la posibilidad de ampliar la inves-
tigación que permita identificar el perfil de las mujeres empresarias, así como conocer las ca-
racterísticas principales que tienen sus empresas, oportunidades y problemáticas que tienen 
sus unidades económicas, entre otros aspectos que enfrentan al egresar de la universidad.

Conclusiones

Es importante destacar que los resultados obtenidos generan la inquietud para investigar 
más acerca del comportamiento de las mujeres que están cursando la universidad y/o un 
posgrado y que al mismo tiempo deciden emprender y compartir su tiempo entre el estudio 
y el emprendimiento, dentro de las historias de vida y de obstáculos con los cuales se han 
encontrado se encontraron historias de personas inquietas por los negocios desde temprana 
edad y a lo largo de su trayectoria estudiantil se perfilan hasta llegar a consolidar sus metas 
que se convierten en una realidad que les permite subsistir económicamente y aprenden a 
combinar su aprendizaje, que cabe señalar reconocen que les ayuda en el proceso del logro 
de sus metas de emprendimiento, cabe señalar que también es cierto que encuentran entre 
sus compañeros de estudio el respaldo y la solidaridad para que ellas puedan consolidar su 
negocio, además que en ese entorno también reconocen su mercado con todos sus atributos 
y potencializan la oportunidad de atenderlo y dirigir sus esfuerzos mercadológicos para el 
logro de sus objetivos.

Algunas de las impresiones a lo largo del estudio y sobre todo mientras se reali-
zaban las entrevistas permitió reconocer que aún y con la percepción del nerviosismo y al 
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mismo tiempo la emoción de hablar de sus empresas se rescata el gran valor que tienen para 
arriesgar un capital que se consigue con dificultad algunas de ellas manifestaban haber traba-
jado en diferentes lugares y con sus ahorros dar inicio a sus negocios y quienes arriesgando 
el capital familiar comienzan con el sueño de ser empresarias y lo que inician de manera 
empírica la conjunción de conocimiento adquirido y la experiencia que van generando las 
hace ver el mercado como una opción natural para abordarlo y conseguir posicionar sus 
productos y servicios.
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Resumen

Las mujeres que son madres y estudiantes enfrentan diversos retos cuando cursan los estu-
dios superiores. Estos desafíos son multidimensionales, ya que afectan no solo el progreso 
académico de las estudiantes sino también trastocan su vida familiar y bienestar personal. Se 
identificaron 5 tipologías a partir de las características sociodemográficas de las estudiantes 
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Gua-
dalajara que son madres, a partir de estas tipologías se llevaron a cabo 2 grupos focales, con 
los perfiles típicos y atípicos de las tipologías; se exploran los diversos retos que afrontan. Se 
utiliza la teoría fundamentada para el análisis de categorías que implican las múltiples jorna-
das del cuidado de los hijos, el hogar, el trabajo y su desarrollo académico. 

Palabras clave

Educación superior, jornadas cuádruples, maternidad, mujeres, obstáculos, educación inclu-
siva
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Introducción

El ejercicio de la maternidad cuando se compagina con estudios universitarios trastoca la 
realidad de las mujeres que se encuentran bajo esta situación, ya que se acompaña del incre-
mento de responsabilidades asociadas con la adultez, lo que además de generar una crisis 
familiar, implica una dependencia económica tanto para la manutención como para la toma 
de decisiones relacionadas con los gastos, horarios y restricciones de tiempo para sortear las 
múltiples jornadas que implica el cuidado de los hijos y la vida académica de una estudiante. 
Esto se traduce en una brecha de género para las mujeres, toda vez que estas madres pueden 
llegar a enfrentar marginación y exclusión agravada además de impedirse su éxito laboral, 
donde la educación superior es considerada como un requisito para obtener trabajos bien 
remunerados (Institute for Women’s Policy Research (IWPR), 2021; Center for American 
Progress (CFAP), 2018; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2023; 2020; 2016; Gault et al., 2014; Dill & Zambrana, 2009). No obstante, las instituciones 
de educación superior, mantienen un modelo tradicional que no distingue las condiciones y 
características diferenciadas de sus estudiantes (Grijalva & Valenzuela, 2022). 

En los últimos 10 años el incremento de mujeres que son o se convierten en madres 
durante los estudios universitarios, ha llamado la atención de investigadores de diferentes 
disciplinas para develar el desacoplamiento de los roles normativos al ser madres y estu-
diantes universitarias (Miller & Arvizu, 2016; Reina-Barreto et al., 2019); los significados que 
representa la experiencia de la maternidad para estudiantes universitarias (Lucchini-Raies et 
al., 2018); las condiciones socioeconómica y afectivas de jóvenes madres y sus familias (Gon-
zález-Bedoya & Molina-Osorio, 2018); las alteraciones del ciclo de vida y las afectaciones 
económicas y de salud mental que implica la maternidad en etapa universitaria (Hernández 
et al., 2020; Hernández-Quirama et al., 2019); así como las estrategias para compatibilizar las 
actividades académicas y familiares de jóvenes madres universitarias (Álvarez et al., 2020); el 
estrés ocasionado por embarazos y maternidades no deseadas durante los estudios universi-
tarios (Phiri et al., 2021); la percepción de los efectos de la maternidad en el ámbito laboral, 
académico y social (Herrera, 2021); incluso,  durante la pandemia, reconocer las oportuni-
dades que trajo la educación universitaria a distancia para el ejercicio de la maternidad de las 
jóvenes estudiantes (Burk et al., 2021; Cárdenas-Ramos & Chalarca-Carmona, 2022; Sánchez 
& Valdéz, 2021).

Es por ello que este trabajo busca sumarse a las discusiones sobre este fenómeno 
social y tiene como objetivo describir una tipología  de las madres estudiantes del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Gua-
dalajara, así como reconocer los principales retos a los que se enfrentan estas mujeres en su 
diario vivir, como mujeres,  que además, son madres y estudiantes universitarias, de manera 
que sea posible generar evidencia que conlleve a la comprensión del contexto en el que se 
encuentran y tener elementos para la creación de estrategias de educación inclusiva que per-
mitan a la Institución apoyarlas en un desarrollo académico equilibrado con su vida familiar.
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Revisión de la Literatura

La maternidad universitaria es un desafío para las jóvenes porque implica asumir múltiples 
roles y responsabilidades. Como madres estudiantes, se requiere que ellas mismas, cumplan 
con sus actividades académicas, sus responsabilidades de crianza, y en algunos casos como 
proveedoras del hogar (IWPR, 2021; Arvizu et al., 2020; CFAP, 2018; Cubillas et al., 2016). 
Para Cárdenas-Ramos & Chalarca-Carmona (2022), esto es consecuencia del mundo actual 
que reclama la simultaneidad, en el que todas las actividades se deben cumplir al mismo 
tiempo y con un alto desempeño, aun  cuando esto conlleve al  agotamiento físico y mental 
que esto implica, llevando a las mujeres a una posición de “explotadora de sí mismas” bajo la 
premisa del “tú puedes”, cuando estas se responsabilizan de diversas actividades cotidianas, 
como son las escolares, el cuidado de los otros, el trabajo y las relaciones interpersonales.

Así, estas nuevas formas de ejercer la maternidad, alteran el ciclo de vida, para dar 
un brinco a las responsabilidades que implica la vida adulta (Cardozo & González, 2020). 
Estas historias, rompen con los estereotipos tradicionales asociados a la maternidad como 
lo es el cuidado, la abnegación y la renuncia a un proyecto de vida individual por atender a 
los hijos y dan paso a nuevas pautas, en las que ellas mantienen sus estudios universitarios 
como parte de sus prioridades, esto, incluso cuando en la mayoría de los casos el cuidado y 
crianza de sus hijos se contrapone con las exigencias universitarias, y se traduce en períodos 
más largos de estudios, donde los hijos e hijas se convierten en motivos para no desertar de 
los estudios de nivel superior (D’Avirro & Rodríguez, 2020; Moreno-Rangel & Rincón-Silva, 
2020; Pérez-Padilla et al., 2021).

Ciertamente, las madres-estudiantes a menudo enfrentan desafíos para administrar 
su tiempo de manera efectiva, lo que resulta en un rendimiento académico menor y niveles 
más altos de estrés (IWPR, 2021; Tumbaco & Villón, 2017), en  la interrupción recurrente 
debido a problemas económicos (Miller & Arvizú, 2016) o incluso, en la deserción de estu-
dios universitarios (Smulders, 2018). Esto puede agudizarse si además las madres estudiante 
enfrentan barreras adicionales (Lin, 2016) como lo pueden ser que tengan de bajos ingresos, 
o pertenecen a algún grupo de origen étnico. Aunado a esto, sigue existiendo la brecha sa-
larial de género, lo que es un problema persistente que afecta la seguridad económica de las 
mujeres, incluidas las madres estudiantes de educación superior (Gault et al., 2014).

De allí que otro desafío que afrontan las madres-estudiantes son las limitaciones 
financieras. La educación superior es costosa, ya que puede incluir los costos de matrícula, 
libros de texto y otros gastos asociados a ella, lo que puede generar una carga financiera sig-
nificativa. Además, las madres-estudiantes pueden enfrentar responsabilidades financieras 
adicionales, como los costos del cuidado de los niños y los gastos del hogar, lo que puede 
agotar aún más sus recursos financieros (CFAP, 2018). Todo esto genera una carga para las 
madres-estudiantes, las cuales pueden experimentar sentimientos de aislamiento y falta de 
apoyo; a medida que navegan por los desafíos de la educación superior y la crianza de los 
hijos, pueden sentir que están solas en sus múltiples luchas. Para Ramírez et al., (2021), el 
principal reto en esta condición se encuentra en la falta de una red de apoyo familiar nuclear, 
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en la que factores económicos, sociales y morales son determinantes para que puedan seguir 
estudiando.

Esta falta de apoyo puede tener un impacto negativo también en su salud mental y 
bienestar, afectando aún más su rendimiento académico (American Association of Universi-
ty Women (AAUW), 2013). La cual se ve reflejada en las barreras que experimentan, mismas 
que pueden ser desde accesos a recursos financieros, servicios de apoyo, como guarderías y 
redes familiares, o programas de apoyo académico, lo que obstaculiza aún más su trayectoria 
curricular y dificulta su éxito en la educación superior (IWPR, 2021). 

De la revisión de la literatura se recuperan los conceptos de los diferentes retos y 
consecuencias a las que se enfrentan las mujeres que son estudiantes universitarias, los cuales 
sirvieron para diseñar las preguntas detonantes y a su vez formular las categorías de análisis 
que enmarcan los resultados y discusión de este trabajo (Ver figura 1).

Figura 23.1
Características y consecuencias de los retos que enfrentan 

las madres estudiantes universitarias

Fuente: Adaptado deD’Avirro & Rodríguez (2020); Moreno-Rangel & Rincón-Silva (2020); 
Pérez-Padilla et al., (2021); Webber & Dismore, (2021); Gault et al., (2014); CFAP (2018 ).

Por lo anterior, es primordial detectar cuáles son los retos que las madres estu-
diantes están enfrentando en su contexto real, en este caso, como alumnas del CUCEA de 
la Universidad de Guadalajara, ya que no solo se trata de ubicar a las estudiantes, sino que 
para comprender los desafíos que viven en el cotidiano, para lo cual, se requiere abordar las 
barreras estructurales y culturales que les obstaculizan tanto sus objetivos académicos como 
el ejercicio de su maternidad.
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Metodología

El paradigma de esta investigación obedece a una triangulación metodológica, que se cir-
cunscribe al paradigma cualitativo, desde la fenomenología hermenéutica propuesta por 
Heidegger (2005) ya que lo que se busca es descubrir los retos de la maternidad en la edu-
cación superior, a través de la comprensión de las vivencias cotidianas que las mujeres que 
son madres y estudiantes universitarias atraviesan en su día a día. En un primer momento se 
recurre a la fenomenología interpretativa (Barbera & Inciarte, 2012), para describir el perfil 
de las madres estudiantes como resultado de las características sociodemográficas, y en un 
segundo momento, centrarse en el cómo se conciben los retos y desafíos como parte de las 
prácticas sociales de las madres estudiantes, en el que se pretendió ir más allá de lo descripti-
vo para proponer categorías de análisis emergentes (González y Molina, 2020).

El planteamiento hipotético desde el que se desprende esta investigación es que la 
conciliación de múltiples jornadas de las mujeres que son madres y estudiantes, tiene altos 
costos físicos y emocionales, que afecta el desempeño académico y la calidad de vida de ellas 
y su familia, situaciones que contribuyen a perpetuar las desigualdades de género.

En este sentido, la población de estudio fueron las mujeres estudiantes del CU-
CEA que de manera simultánea son madres. Para identificarlas, se envió un cuestionario 
por correo electrónico a todos los estudiantes del Centro Universitario, en el cual se solicitó 
información sociodemográfica, así como su trayectoria académica, la composición del hogar, 
el entorno social, económico y laboral, los roles de crianza, además de barreras adicionales 
relacionadas con el origen étnico, discapacidades, o enfermedades crónico degenerativas. 

Este instrumento permitió identificar que en la comunidad académica del CUCEA 
existen mujeres que son madres y que comparten diversas características, por lo que a partir 
de los datos recuperados fue posible elaborar una tipología de los perfiles que se presentan 
entre la población universitaria (ver Tabla 23.1).
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Tabla  23.1 
Perfiles de madres estudiantes del CUCEA
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Típico Soltera 21 a 25 0-5 años Si
De $2,600 
a $6,000 Madre

Sin apoyo 
de manera 
regular

Típico Soltera 21 a 25 0-3 años No
De $6,001 
a $10,000 Abuelos

Un familiar 
o conocido

Atípico Casada 18 a 20 0-3 años No
De $2,600 
a $6,000 Padre

Sin apoyo 
de manera 
regular

Atípico Soltera 21 a 25 0-3 años Si
De $2,600 
a $6,000 Madre

Sin apoyo 
de manera 
regular

Pueblos 
indígenas

Atípico Soltera 21 a 25 0-3 años No
De $2,600 
a $6,000 Abuelos

Un familiar 
o conocido Discapacidad

A partir de esta tipología, se convocó a las estudiantes a participar en grupos focales, 
(típicos y atípicos) para que las madres estudiantes compartieran las experiencias vividas den-
tro de sus contextos y su entorno familiar, social y económico, para así detectar los obstáculos 
que atraviesan.  Durante el mes de abril del 2023, se llevaron a cabo 2 grupos focales de manera 
virtual utilizando la plataforma ZOOM, con la participación de 15 estudiantes atendiendo los 
perfiles descritos en la tabla no. 1. Se integraron a partir de la diversidad y pluralidad de las 
características de las madres estudiantes, de manera que diferentes voces y realidades fueran 
manifestadas. En los grupos focales, se realizaron preguntas detonadoras para que, desde sus 
propias perspectivas y experiencias, reconocieran los principales problemas y retos que en-
frentan al ser madres y estudiantes, así como las consecuencias de desempeñar ambos roles. 

Para el análisis de los datos primero se transcribieron y codificaron las participacio-
nes utilizando el software MAXQDA; para el análisis de las narrativas se utilizó la propuesta 
metodológica de la Teoría Fundamentada acotada por Strauss y Corbin (2002), como una 
codificación abierta, ya que esta permite acceder y comprender la realidad de los significados, 
las percepciones y las experiencias (Lúquez & Fernández, 2016), que en este caso, enfrentan 
las mujeres madres-universitarias, además de que posibilita proponer teorías de rango medio 
como resultado de los conceptos que surgen de los mismos datos (Charmaz, 2005).

Se partió de cuatro categorías conceptuales que se muestran en la Figura 23.1. Sin 
embargo, como señala Charmaz (1990), en este método de análisis es posible reconocer ca-
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tegorías emergentes; en este trabajo se identificaron tres categorías adicionales, las cuales 
permiten explicar de mejor manera los retos y obstáculos que enfrentan las mujeres que son 
madres y estudiantes universitarias en su vida cotidiana, en el contexto que se analizan.

Resultados

Siguiendo la teoría fundamentada como método de análisis e interpretación de las narrativas 
de las participantes se identificaron nueve categorías de análisis relacionadas con los retos 
que las madres estudiantes enfrentan en su vida cotidiana. Entre los obstáculos que enfrentan 
las mujeres que son estudiantes de licenciatura y que tienen hijos, se reconocen; 1) la cuádru-
ple jornada; 2) exclusión y discriminación de género; 3) violencia social y crimen organiza-
do; 4) violencia institucional; 5) salud mental y física; 6) falta de redes de apoyo; 7) factores 
económicos; 8) autoestima y asertividad; y 9) discapacidad y enfermedades crónicas o graves.

1. Cuádruple jornada

Múltiples actividades que tienen que llevar a cabo las mujeres universitarias, divididas en 
cuatro jornadas: las actividades escolares, laborales, del hogar y las propias de la maternidad, 
las cuales se reflejan en un cansancio físico y emocional, que repercuten en la vida cotidiana 
e interfieren con el alcance de sus objetivos tanto personales como profesionales, que generan 
sensación de culpa. En este sentido, algunas de las participantes señalan lo complejo de sus 
jornadas y la auto exigencia para cumplir a cabalidad con todos los compromisos:

…si llega a ser algo frustrante, de sentir que no estoy en todo como se debe, o 
sea que a veces siento que no doy el 100 en la escuela, ni el trabajo, ni en la casa, 
ni con los niños, es como sentir que estoy, pero no estoy en todo y en nada…. 
(F2_P1).

Mientras que, para otra de las participantes su relación de pareja también es consi-
derada como una jornada por el tiempo y energía que le demanda:

Yo soy trabajadora de tiempo completo, madre de tres hijos, pareja, ama de 
casa y estudiante, entonces a veces quisiera ser tres para poder cubrir en todos 

lados… (F1_P6)
2. Exclusión y discriminación de género

Situaciones en las que ellas son segregadas, criticadas o aisladas tanto por sus pares, como por 
profesores y/o familiares al no cumplir con los estereotipos y expectativas asociadas con los 
perfiles tradicionales. Para las participantes, además de la dificultad para conciliar sus múlti-
ples jornadas, también sufren de discriminación y son criticadas por ser madres, ya que, en 
el imaginario colectivo, los roles de género se mantienen vigentes, donde la maternidad y la 
educación superior siguen siendo incompatibles:

Es que dice que nunca puede… a mí ya no me consideran en ninguna invitación 
y es feo, es frustrante y de repente, como que dices, oye sí, tengo ganas como 
que… de salir, relajarme, quisiera que me invitaran, aunque yo diga que no, pero 
considérenme sigo existiendo, o sea, sigo siendo una persona… soy parte de su 
familia, soy tu amiga y es súper feo que te rechacen… (F2_P4).
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La discriminación se réplica en el ámbito universitario, aún bajo la existencia de 
protocolos de violencia de género los roles tradicionales están culturalmente arraigados:

Me he topado con profes que le digo es que tuve cierta situación con mi hija y ya 
piensan que es como un pretexto para no hacerlo y no, no es pretexto […] incluso 
también con equipos de trabajo, compañeros que no están en nuestra situación, 
pues es un poquito más difícil que comprendan., o sea, nos juzgan… (F2_P6)

3. Violencia social y crimen organizado

Actos violentos ejercidos en contra de la integridad física, moral y emocional de ellas o de 
algún miembro de su familia en el que su patrimonio o vida se encuentren en riesgo, así como 
situaciones que afecten la percepción de seguridad de su entorno. Durante la participación de 
las mujeres estudiantes en las sesiones, se reflejó el miedo y la angustia que les genera el clima 
de violencia que se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo cual también consideran 
como un obstáculo para compaginar su maternidad y sus estudios universitarios:

Sabes que… el que te subes al macro con 1000 cosas, la mochila, la pañalera, el 
niño…. Uffff y tienes que irte cuidando de que no te vayan robar el celular y la 
cartera…. O si vas sola que no te sigan cuando te bajas del camión…. La verdad 
hay días en que si me da miedo…mucho… porque no sabes ni que te puedan 
hacer y si vas a volver o no… (F1_P3)

Incluso, una de las participantes compartió su experiencia en este ámbito al perder 
a su marido por presiones de personas relacionadas con la violencia social:

Fue algo muy trágico, es lidiar con esta parte de culpas… él se suicidó, entonces 
es lidiar con todas esas culpas, esa ansiedad que genera la pérdida, o sea, todo 
eso… (F2_P5)

4. Violencia institucional

Actos de exclusión y/o discriminación que son ejercidos por la universidad, ya sea por polí-
ticas, prácticas o descuidos institucionales, los cuales limitan el derecho de las mujeres a ser 
madres y estudiantes de un programa de educación superior. En este sentido, las mujeres 
que participaron en este trabajo, confirman ser víctimas de violencia institucional, toda vez 
que refieren que no existen políticas con respecto a la prestación del servicio social, prácticas 
profesionales, y procesos de titulación que considere la complejidad a la que se enfrentan y 
les permita su desarrollo profesional:

Si hacemos el CENEVAL, por ejemplo, lo pasamos, tenemos 1 año para el tema 
de la titulación, pero si no logramos liberar nuestro servicio social, súmale que 
aparte tenemos que pagar nuevamente el examen CENEVAL, volverlo a pasar y 
aparte a hacer el servicio, es muy pesado para nosotras. (F2_P9).

Adicionalmente, ellas refieren a los servicios de guardería que antes se prestaban al 
interior del Centro Universitario, en el que refieren que aun cuando se continúa con el apoyo 
económico, este no es suficiente por las complicaciones que les implican los horarios y los 
traslados, así como las limitaciones en la asignación de las becas:
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Para mi reactivar la guardería dentro del plantel… antes podías tener a tu hijo 
cerca, si se suspendían clases lo recogías y listo, o si un maestro, este pues te dejaba 
salir tarde, no tenías que andar arriesgándote a alcanzar a llegar por él… (F1_P1).

5. Salud mental y física

Falta de herramientas para el manejo de las emociones, que se transforman en ansiedad, es-
trés y angustia, que llega a tener manifestaciones físicas que las limita para la realización de 
sus actividades cotidianas, incluyendo depresiones crónicas y pensamientos suicidas. Una de 
las participantes comparte su experiencia al tener un embarazo no planeado y lo que conllevo 
emocionalmente:

…cuando yo me enteré que estaba embarazada, a mí me afectó demasiado men-
talmente, o sea, yo tuve intentos de suicidio... no quería, ni tenía ganas de vivir…
(F1_P1)

Mientras que otra de las participantes, refiere sentir malestares físicos como conse-
cuencia del agotamiento físico y mental que atraviesa por ser madre y estudiante:

A veces me siento tan agobiada, tan cansada, que lo único que quiero es dormirme, 
porque me duele la espalda…. Ya no sé si es por andar agachada porque está 
aprendiendo a caminar o por todo el quehacer de la casa, o simplemente es mi 
pretexto para no hacer las tareas (F1_P6)

Para otras participantes en la discusión, lo que les genera estragos en su salud men-
tal, se asocia a la falta del manejo de sus emociones, debido a que le otorgan importancia a 
los comentarios y opiniones de quienes las rodean:

No tengo una muy buena relación con mi mamá, yo me separé del papá de mi 
hija hace año y medio, más o menos, entonces fui muy juzgada, fui muy criticada 
por mi mamá, mi hermana, la familia de él, entonces todo eso me empieza a det-
onar mi ansiedad… (F2_P8)

6. Factores económicos 

Diferentes situaciones que se presentan o atraviesan las estudiantes por falta de ingresos o 
ingresos precarios, que obstaculizan su desarrollo académico y el desarrollo de sus hijos, lo 
que les implica vivir en hogares extendidos y les limita la toma de decisiones con respecto a la 
educación, cuidado y desarrollo de sus hijos.  Las mujeres participantes de esta investigación, 
señalan que aun cuando sus compromisos escolares y maternos les permiten tener un traba-
jo, las ofertas laborales son limitadas o en trabajos precarios que no les ofrecen prestaciones, 
para poder cumplir con sus múltiples jornadas: 

…a mí antes mi papá me apoyaba con los gastos de guardería de mi hijo, pero 
desde que yo trabajo yo pago todo. Entonces, por ejemplo, yo a veces a no voy a 
trabajar porque mi hijo se enferma. Entonces, si yo falto al trabajo es un día que 
ya no gano dinero (F1_P1).
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7. Falta de redes de apoyo 

Poco o nulo apoyo por parte de sus círculos familiares, de pareja y sociales para cuidar a sus 
hijos; la participación en la educación y cuidado de los mismos, lo que implica una desigual-
dad de condiciones para cumplir con las actividades académicas. Las jóvenes estudiantes 
señalan la falta de presencia y responsabilidad de los padres de sus hijos, lo que, aunado a su 
lugar de origen, les deja fuera del alcance los apoyos de los miembros de su familia:

…yo soy mami soltera, aparte, soy foránea. Entonces no tengo nadie que me 
ayude con mi niña. Lo más difícil para mí, pues como todas, me supongo, el 
apoyo económico, el apoyo de un núcleo familiar que, aunque sea mía la respons-
abilidad, pues no tengo a veces quien me eche la mano… (F2_P2)

No obstante, el lugar de origen no es el único factor que las aleja de las redes de 
apoyo, en ocasiones la propia decisión de los miembros de su familia, se convierte en un 
obstáculo que les complica el ejercicio de su maternidad y la continuidad con sus estudios 
universitarios:

…es como de mamá, ¿me cuidas a los niños? y así, o sea, y mi mamá no es como 
muy flexible a esa parte, mi mamá tiene la idea de que pues tienes hijos y te sac-
rificas por ellos. (F2_P5)

8. Falta de autoestima y asertividad

Se define como la falta de confianza en sí mismas para desempeñarse como madres y/o es-
tudiantes universitarias, así como las decisiones que toman con respecto a la crianza de sus 
hijos o su trayectoria académica, las cuales se manifiestan en emociones como el miedo y 
sentimientos como la culpa. Las mujeres participantes de los grupos de discusión, coinciden 
en que la crianza les genera emociones encontradas y dudas con respecto a la forma en que 
los están educando:

me siento a veces culpable porque yo digo, estoy decidiendo estudiar, o sea, me 
siento culpable por estudiar… hasta lo piensas, si no estudiara tendría tiempo de 
no solo hacer la comida, sino que la comida esté bien bonita y no así a la carre-
ra…. (F2_P6)

Incluso, se preocupan porque su falta de asertividad para educar se traduzca en 
consecuencias futuras:

A mí me da miedo, que por estar estudiando no le ponga atención suficiente y 
luego cuando sea grande me lo reclame o peor, que, por no estar con él, sea una 
mala persona, que, en lugar de seguir mi ejemplo… que lo que hago con mi hijo 
no sea suficiente…. (F1_P4).

9. Discapacidad y enfermedades crónicas o graves

Son todos aquellos padecimientos personales o de sus hijos que por la demanda de tiempo, 
dinero y energía se convierte en un desafío que deben sortear, debido al desgaste físico y 
mental que implican los diagnósticos y tratamiento. Para las participantes de los grupos de 
discusión la enfermedad de ellas o de sus hijos, es considerado como otro desafío, lo que se 
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complica si se además se presenta acompañado de alguna discapacidad que sus hijos pueden 
tener:

Mi hijo tuvo un diagnóstico, hace un tiempo ...  su cabecita no crece, … pensa-
mos que le iban a tener que abrir el cráneo para separar los huesos. ya se imagi-
narán lo que significa esa noticia, le hicieron tomografías, resonancias y de todo 
tipo de estudios… Y yo dejé de meterme a mis clases en línea por estar en el 
hospital… (F2_P8).

Mi hijo el grande le pongo mucha atención porque necesita más atención por su 
discapacidad, pero luego digo, y si estoy haciendo mal y, o sea, yo ya, de verdad, 
a veces creo que es lo que más me cuesta…(F2_P6).

Discusión

Nuestros resultados permiten reconocer que la complejidad para compaginar los múltiples 
roles y jornadas que enfrentan las mujeres que son estudiantes universitarias y madres, las 
coloca en una situación de vulnerabilidad y explotación de sí mismas (Cárdenas-Ramos & 
Chalarca-Carmona, 2022), debido a la autoexigencia que se imponen para cumplir no solo 
con las demandas que ellas mismas se imponen en sus trabajos y actividades escolares, sino 
con los esfuerzos adicionales que requiere el compromiso de no fallar,  principalmente a sus 
hijos pero también a  sus padres o pareja, y convertirse en ejemplos de vida.

También se puede identificar que las nuevas formas de ejercer la maternidad en 
mujeres jóvenes, además de alterar el ciclo de vida como lo señalan Cardozo & González 
(2020), tienen consecuencias para su salud mental y física, ya que su cotidiano tiene implícito 
un desgaste físico y emocional por las cuádruples o quíntuples jornadas que realizan, la cual 
suele agudizarse por la falta de redes personales de apoyo (IWPR, 2021; Ramírez et al., 2021).

Consistentemente con los resultados de D’Avirro & Rodríguez (2020), Moreno & 
Rincón (2020), y Pérez- Padilla et al., (2021), las estudiantes universitarias que son madres, 
rompen con los estereotipos tradicionales asociados a la maternidad; sin embargo, a diferen-
cia de estos trabajos aparece la culpa como un sentimiento que resulta de este rompimiento, 
ya que no es una decisión voluntaria, sino que se convierte en una condición dada la com-
plejidad de sus vidas; lo que conlleva a un sentimiento  de miedo que estas jóvenes mujeres 
enfrentan al creer que no están educando y criando a sus hijos de manera correcta, ya que no 
les dedican la atención y cuidados que de acuerdo con los cánones sociales deben atender.

Con respecto a los factores externos, la desigualdad y precariedad económica, tam-
bién se hace presente en nuestros resultados,  al igual que lo descrito por Gault et al., (2014) 
y la CFAP (2018), esta situación afecta la seguridad económica de las mujeres, y las obliga a 
extender una dependencia económica y familiar, ya sea de sus padres o de sus parejas, la cual 
tiene un alto potencial de convertirse en violencia económica si las estudiantes tienen que 
tomar la decisión de abandonar sus carreras. Adicionalmente, la discriminación y exclusión 
a la que se enfrentan estas mujeres, es ocasionado, no solo por la maternidad, sino porque 
además tienen desafíos económicos, y asumieron la decisión de tener hijos; lo que suma ba-
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rreras, como lo señala Lin (2016), pero además por su bajo rendimiento académico (AAUW, 
2021), lo que las vulnerabiliza y las vuelve objeto de críticas y segregación.

Ahora bien, en este trabajo, se recuperan tres obstáculos adicionales, que no se 
identificaron durante la revisión de la literatura, como es i) La violencia institucional uni-
versitaria, en la cual las madres estudiantes sienten que no tienen las mismas condiciones y 
oportunidades que el resto de sus compañeros, ya que la universidad no visibiliza su realidad 
y se carece de políticas de educación inclusiva que garanticen sus derechos humanos de las 
madres estudiantes y la calidad educativa; esto ocasionado por lo que señalan Grijalva & 
Valenzuela, (2022), de que las IES, siguen manteniendo modelos tradicionales, y enfocados 
en estudiantes homogéneos, lo que no garantiza la calidad educativa para la diversidad de 
estudiantes; ii) La discapacidad y las enfermedades, que, si bien pueden ser considerados 
como parte de los factores económicos o la discriminación de género, consideramos estu-
diarla de manera separada por las implicaciones y relevancia que tiene para las mujeres que 
son madres estudiantes ya que desequilibra por completo su vida al trastocar su economía, 
su salud mental y su desempeño académico; y  iii) La violencia social y el crimen organizado, 
que ha trastocado la vida de las jóvenes madres estudiantes, al amenazar su percepción de 
seguridad, tanto sobre ellas mismas como su patrimonio, incluso, hasta llegar a modificar 
la conformación de su familia como resultado de la interacción de estas organizaciones con 
algunos miembros sus familias.

Conclusiones

Este trabajo de investigación permite concluir que sin lugar a dudas las mujeres madres-es-
tudiantes, no comparten características sociodemográficas y económicas únicas, y que, sin 
pretender ser un resultado representativo, si es posible elaborar una tipología que permite 
reconocer las diferencias y similitudes que se presentan en las características de este grupo de 
interés. Adicionalmente, visibiliza cómo la ruptura del tejido social del país presenta nuevas 
formas y tipos de violencia que trastornan la salud física, mental y emocional estas mujeres 
y sus hijos, porque además de la precarización de su entorno económico y social, así como 
la descomposición y desintegración familiar, implica la pérdida de los ingresos actuales y 
potencialmente futuros.

Aún sin representatividad estadística, se puede señalar que las madres estudiantes, 
se enfrentan a desafíos que necesitan ser visibilizados y reconocidos por las diversas insti-
tuciones, toda vez que las instituciones no están respondiendo en la dimensión y magnitud 
que representa esta realidad. Esto es de suma importancia, puesto que la maternidad tiene 
rol esencial y valioso para la sociedad y existe evidencia de que la inversión del tiempo y el 
nivel educativo de las madres, conlleva a efectos profundos y duraderos en el desarrollo y la 
salud infantil, el rendimiento académico de los niños, la salud social y emocional, así como 
la reducción de la pobreza y violencia (Budds, 2021; Bernal 2020; Price, 2010; McQuillan et al., 
2008).

Con respecto a las proyecciones de futuras investigaciones, dado que este trabajo 
solo muestra la realidad de un centro educativo, se sugiere ampliar el alcance del trabajo cua-
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litativo, con el fin de fortalecer las categorías de análisis que se obtuvieron como resultado, 
de manera que, a partir de las diversas y complejas realidades de diferentes contextos y en-
tornos regionales, se pueda formular una teoría compleja que pueda explicar este fenómeno 
a profundidad. Adicionalmente, se identifica la necesidad de transformar estas categorías 
de estudio a un diseño de investigación cuantitativo que permita dimensionar la magnitud 
del fenómeno. Consistentemente con Ramírez et al (2021), indagar en las estrategias que las 
propias madres estudiantes desarrollan para hacer frente a los retos y desafíos que enfrentan, 
y estar en posibilidades de implementar políticas de educación inclusiva, que les permita a 
estas mujeres mejorar las condiciones en que viven y se garanticen sus derechos.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo pretende conocer la intensidad con la que se presentan los 
factores estresores de las estudiantes mujeres universitarias que cursan la carrera de Con-
taduría tanto en el nivel Técnico Superior Universitario (TSU) comparándolos con el nivel 
Licenciatura, mediante una valoración desde su perspectiva de acuerdo al grado en el que 
experimentan dicha condición, como población de estudio se consideró a un total de 202 
féminas, divididas en 124 para el nivel TSU  y 78 en nivel licenciatura. Destacando que en 
ambos grupos de estudiantes cuentan con un nivel 3 de estrés de un máximo de 5. 
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Estrés académico, mujeres estudiantes, contaduría, universidad, estrategias de afrontamiento
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Introducción

El estrés es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) como   reacciones 
fisiológicas que nuestro organismo prepara para la acción o supervivencia, este proceso inte-
ractivo se presenta en cualquier ámbito de acción del ser humano, incluido el educativo, que 
es el que nos ocupa en este estudio.

Generalmente podríamos pensar que el estrés académico es un fenómeno que afec-
ta de igual forma a mujeres y hombres, sin embargo, este trabajo pretende discernir las varia-
bles que afectan el aprendizaje y desempeño escolar de las jóvenes universitarias.

De acuerdo a Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen al estrés académico como 
“aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo”, las cuales pueden 
ser generadas por los periodos de exámenes, al iniciar la carrera, la falta de tiempo, el grado 
de exigencia entre otros, llevándolos a las jóvenes a un desequilibrio emocional.

En relación a lo anterior Barraza (2007), considera al estrés académico “como un 
proceso adaptativo y psicológico que puede presentarse cuando el alumno se encuentra so-
metido a demandas valoradas como estresores que producen un desequilibrio sistémico ma-
nifestándose mediante una serie de síntomas obligando a los estudiantes a optar por algunas 
medidas de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico”.

Si bien es cierto el estrés tiene un efecto negativo sobre el proceso de aprendizaje en 
los estudiantes universitarios, este se manifiesta de forma diferente entre mujeres y hombres, 
de acuerdo a lo que mencionan algunos autores como Mena, Ruiz y Vargas (2023), estos con-
sideran que son las mujeres las que presentan mayores niveles de estrés. 

Las mujeres universitarias de manera rutinaria realizan actividades tales como; ta-
reas individuales y en equipo, exámenes, y   en algunos casos tienen compromisos laborales 
y familiares., sin embargo, cuando algunas de estas acciones se salen de control le sobreviene 
el estrés. Esta situación puede venir como consecuencia   de nuevos desafíos, retos, aspectos 
económicos, psicológicos e incluso de su mismo contexto social.

Respecto a este aspecto podemos mencionar que tanto la ubicación geográfica, dia-
lecto, costumbres y tradiciones influyen de manera directa en las reacciones ante el estrés 
pudiendo ser tanto positiva como negativa esa respuesta.

Por ello se considera importante estudiar   la intensidad con la que se presentan los 
diversos factores estresores de las mujeres universitarias de la carrera en contaduría, consi-
derando los dos niveles que maneja, Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Con-
taduría. Es importante mencionar que la universidad  está  situada en la ciudad de Huejutla 
de Reyes Hidalgo, donde el  56.8% de su población habla una lengua indígena(INEGI,2020), 
de igual forma  las áreas de estudio que concentraron más mujeres matriculadas  fueron 
Administración y negocios (842), Ciencias de la salud (515) y Ciencias sociales y derecho 
(354), esto de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones  de Edu-
cación Superior (ANUIES, 2020), además las encuestas realizadas en 2021 muestran que  
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esta  carrera  fue una de las más demandadas en la zona, logrando  que esta área de estudio 
fuera  una de las que obtuvo un mayor número de egresados,  en consecuencia,  el presente 
trabajo busca exponer dichos factores que ocasionan mayormente en las estudiantes el estrés 
lo que permitiría determinar e incluso prevenir situaciones como: enfermedades crónicas, 
cardiacas, ansiedad, dolores de cabeza, enojo, trastornos, depresión, tristezas, irritabilidad, 
entre otros, todos ellos son agentes que afectan el rendimiento académico de  las estudiantes 
universitarias. De aquí la importancia de esta investigación, la cual fue aplicada en el periodo 
cuatrimestral Mayo Agosto 2023.

Revisión de la Literatura

Al referirse el estrés académico, González y González (2012) lo conciben como algo que 
se produce por las actividades cotidianas dentro de las instituciones educativas, tanto fuera 
como dentro de ellas, como lo son actividades en clase, exámenes, trabajos en equipos y ta-
reas, ya que la acumulación de dichas actividades genera estrés y ansiedad.

Las alumnas universitarias de manera general como dice González y González (2012)  
manifiestan de manera informal  estresarse ante las actividades que los académicos les hacen 
llegar, para el caso de la UTHH considerando  que el modelo educativo es de un 70% practica, 
genera que los docentes soliciten en muchas asignaturas practicas integradoras que acumulan 
mucha tensión, preocupación, según los comentarios de las estudiantes , sin embargo se consi-
dera que  se deben proponer  técnicas que ayuden a minimizar este sentir para así contribuir a  
formar un carácter  en la alumna que le permita afrontar algún episodio de estrés.

En relación a los estudios mencionados en la revista latinoamericana de psicología, 
los universitarios destacan manifestar niveles superiores de estrés durante la realización de 
exámenes, la exposición de trabajos en clase, el intervenir en el aula, ir al despacho del pro-
fesor en horas de tutorías, la sobrecarga académica, la masificación de las aulas, la falta de 
tiempo, la competitividad entre compañeros, la realización de trabajos obligatorios, la tarea 
de estudio y el trabajar en grupo. (García R. , Pérez , Pérez , & Natividad, 2012)

Tomando en cuenta que el estrés es una fuente de emociones positivas y/o nega-
tivas que surgen en todas las personas y, dependiendo de su nivel, puede derivar en serios 
problemas de salud, por tal motivo el estrés se ha convertido en objeto de varios estudios. 
Los jóvenes de la carrera de Contaduría  representan  una población vulnerable  ante los 
condicionantes del estrés,  desde  su ingreso ya que se producen cambios significativos en los 
estudiantes, debido a factores académicos (tareas, evaluaciones, exposiciones, masificación 
de las aulas, relaciones interpersonales), procesos de adaptación, que generan respuestas de 
afrontamiento, como estados de ansiedad, consumo de tabacos, alcohol, drogas, fármacos, 
alteraciones de sueño e ingestas nocivas de alimentos. 

Las actividades que se realizan durante el transito académico, como tareas, exáme-
nes, reuniones, entrevistas, compromisos, son eventos que un estudiante universitario realiza 
constantemente a lo largo de su proceso de aprendizaje, pero cuando ocurre una sobrecarga 
aparece el estrés como respuesta del cuerpo ante la exigencia escolar y personal; lo más relevan-
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te de dicha situación son las consecuencias que repercuten en los ámbitos académico, físico, 
psicológico y social. (Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Meza-Zamora, M. E. C. 2020).

Gutiérrez y Amador (2016) mencionan que entre las consecuencias que presenta el 
estrés académico, como otros tipos de estrés, son manifestaciones físicas individuales, como 
incremento de la frecuencia cardiaca, transpiración y tensión muscular de brazos y piernas; 
respiración entrecortada y roce de los dientes, trastornos del sueño, fatiga crónica, cefalea y 
problemas de digestión. 

El estrés es toda circunstancia que genera tensión y, en este caso, se suele hablar de 
estresores. Un agente estresor puede ser cualquier estímulo que requiere del organismo una 
adaptación (Simón & Miñarro, 1990). Las femeninas universitarias derivado de las cargas aca-
démicas por parte de los docentes pueden tener reacciones como trastornos en el sueño, fatiga 
crónica, dolores de cabeza, rascarse, morderse las uñas, incluso tener necesidad de dormir.

El manejo del estrés hace posible, en los seres humanos, la adquisición de herra-
mientas capaces de impulsar estilos de vida saludables, los cuales generan integración emo-
cional, física, intelectual, espiritual, entre otras, en pro de implementar la cosmovisión del ser 
humano y su autorrealización. Dentro de la gestión educativa, como parte de los procesos de 
enseñanza académica y para la vida, se debe contemplar el desarrollo integral de la persona 
como uno de los objetivos prioritarios. (Rosa, 2018).

Algunos factores psicosociales y elementos propios de la vida universitaria, están 
asociados a un deterioro de la salud mental de los estudiantes. Entidades como la depresión, 
la ansiedad y el estrés han sido ampliamente estudiadas, demostrándose su relación con di-
chos factores. 

A medida que aumenta la presión para tener éxito en la escuela, también aumenta el 
estrés que experimentan los estudiantes en otras áreas de sus vidas. Se destacan tres períodos 
críticos en la trayectoria escolar universitaria: 1) la transición entre el nivel medio superior 
a la licenciatura, 2) durante el proceso de admisión, y 3) cuando el estudiante no logra un 
adecuado rendimiento académico en las asignaturas (Torres y Rodríguez, 2006).

Metodología

Hipótesis

Para el análisis del presente se postula como hipótesis el siguiente enunciado:

H1: Las estudiantes de noveno semestre presentan una intensidad mayor en los fac-
tores estresores más estrés que las que cursan tercer semestre

H0: Las estudiantes de noveno no presentan más estrés que las que cursan tercer 
semestre

https://releg.redesla.la/


Herrero et. al. (2023) 292

El estrés en las estudiantes universitarias: Caso P.E. de Contaduría.

Diseño de la investigación 

El diseño del presente trabajo es cuantitativo de tipo estudio es de tipo transversal o transec-
cional debido a que la recolección de datos fue en un tiempo único. El alcance de la investi-
gación es de tipo descriptivo.
Instrumento 

Como instrumento de recolección de datos para el presente trabajo de investigación se re-
tomó el cuestionario diseñado por Barraza, 2007; dicho instrumento analiza los problemas 
estructurales del campo de estudio del estrés académico. El instrumento está formado por 48 
ítems distribuidos en una primera sección por 17 ítems dirigidos a recolectar información 
sociodemográfica y 31 ítems orientados a la evaluación del estrés segmentados de la siguien-
te manera: un ítem de filtro para identificar  si la estudiante es candidata o no contestar el 
cuestionario ,  un ítem de intensidad de estrés, ocho ítems  para evaluar la frecuencia en que 
las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores,  15 ítems para valorar el 
nivel  con la que el estrés genera reacciones psicológicas, comportamentales o físicas , seis 
ítems  para identificar la frecuencia de uso de estrategias para afrontar el estrés. Dicho instru-
mento paso por un proceso de confiabilidad con un Alpha de Cronbach de .90 (Hogan, 2004)
así como de validez (Barraza, 2006). (P, 2004)
Población y muestreo

La población sujeta de estudio contemplo a 202 estudiantes mujeres que representan la tota-
lidad de alumnas que cursan en formato presencial durante 8 horas el nivel Técnico superior 
Universitario en Contaduría en su tercer cuatrimestre así nivel Licenciatura en Contaduría 
de 9º cuatrimestre en este 2023. Las características de la población corresponden a estudian-
tes activas de 3er y 9º cuatrimestre quienes desde su perspectiva evalúan el nivel de estrés que 
presentan.

Resultados

Como parte de los resultados se analizó la parte sociodemográfica para entender el contexto 
de las estudiantes, encontrando lo siguiente: en relación con la pregunta ¿tienen hijos?, en el 
nivel TSU se observa que solamente existe una estudiante que cuenta con hijos, para el nivel 
Licenciatura ninguna estudiante cuenta con hijos. Ver Gráfico 24.1a-1b
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Gráfico 24.1a – 1b  
¿Tienen hijos?

En cuanto al estado civil se observa que en las estudiantes de ambos niveles TSU y 
Licenciatura presentan en  la categoría de solteras con 118 casos de  121   datos totales  para 
TSU, y 80 de 82  casos para licenciatura , tal como se observa en la Gráfica 24.2a -2b

https://releg.redesla.la/


Herrero et. al. (2023) 294

El estrés en las estudiantes universitarias: Caso P.E. de Contaduría.

Gráfico 24.2a -2b 
Estado Civil

Por otra parte, en cuanto a la estructura familiar en ambos niveles TSU así como 
Licenciatura se observa que el formato familiar predominante es el Monoparental, el cuál 
refiere a un progenitor y uno o varios hijas e hijos encabezadas por mujeres u hombres, tal 
como se observa en la siguiente Gráfica 24.3a -3b.



295

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Gráfico 24.3a-3b
Estructura Familiar

En lo correspondiente a la zona en la que habitan las estudiantes universitarias, con 
una frecuencia de 76 y 59 de ambos niveles enuncio vivir en zonas rurales (Gráfico 24.4a-4b), 
lo cual corresponde a las características de la zona de influencia de la universidad, ya que los 
poblados que se encuentran cercanos a la institución son pequeños en términos de población.
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Gráfico 24.4a-4b 
Zona en la que habitan las estudiantes

En otra esfera se indago sobre la formación académica de las madres de las es-
tudiantes obteniendo que para el caso de TSU, así como para el nivel Licenciatura el nivel 
máximo es la secundaria con un 42.24% y 42.86 % respectivamente. (Ver Gráfico 24.5a-5b)
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Gráfico 24.5a-5b 
Nivel máximo de estudios de la madre.

Se encuentra que respecto a los apoyos económicos las estudiantes tanto de nivel 
TSU  y Licenciatura casi en su totalidad cuenta con una beca federal, con un 93.55% y 96.34%  
tal como se observa en la siguiente Gráfica 24.6a-6b.
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Gráfico 24.6a-6b
Estudiantes con beca federal.

Al revisar si las estudiantes trabajaban, se identifico que en el nivel TSU  el 75.81% 
no se encuentran trabajando de momento, en el caso del nivel Licenciatura, las estudiantes en 
un  64.63% no trabajan, de acuerdo al Gráfico 24.7a-7b.
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Gráfico 24.7a-7b
Estudiantes que trabajan 

Como segundo escenario se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario 
propuesto por Barraza para evaluar el nivel de estrés como primer momento, en este punto 
se encontró que los dos niveles manifiestan estar en un punto 3 de una escala que va de 1 a 5, 
lo anterior no es un dato alentador ya que, a pesar de no encontrarse en el extremo máximo, 
existe manifestación de inquietud y nerviosismo en las estudiantes, lo cual debe estudiarse 
para disminuir este efecto. Ver Gráfico 24.8a-8b.
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Gráfico 24.8a-8b
Nivel de estrés de las estudiantes.

Posterior al revisar el nivel de estrés se analiza el primer bloque las demandas del 
entorno son valoradas como estímulos estresores. En cuanto a las evaluaciones de los profe-
sores que incluyen exámenes, ensayos, trabajos de investigación las estudiantes se perciben 
con una frecuencia de algunas veces, al compararlas con el nivel Licenciatura , estas manifies-
tan que rara vez este proceso es un estimulante estresor. 
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Gráfico 24.9a-9b 
Estresor evaluaciones del profesor 

En cuanto a los efectos físicos se encontró que los dos niveles al revisar si presenta-
ban cansancio o fatiga mostraron que nunca o rara vez es la categoría más representativa, no 
se ha encontrado efectos al menos en cuanto a fatiga. 
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Grafica 24.10a-10b

Por último se observa que en cuanto a las estrategias que trabajan para disminuir su 
estrés, una de ellas el de elaborar un plan y ejecución de sus tareas, las estudiantes de TSU y 
licenciatura presentan con mayor énfasis la categoría : algunas veces. 

Gráfica 24.11a-11b
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Discusión 

Los resultados del presente trabajo muestran en el aspecto sociodemográfico que las estu-
diantes muestran aspectos similares sociodemográficos al compartir características , lo que 
las coloca en un escenario similar para la realización de sus actividades académicas , se re-
salta en el instrumento de Barraza  al evaluar el nivel de estrés se encontró que ambos gru-
pos respondieron de la misma forma, lo que impide confirmar  que el nivel de licenciatura 
genera mayor estrés que el de TSU, lo anterior posiblemente se deba a que se encuentran en 
un periodo de demanda de trabajo académico regular, es decir no hay periodos de exámenes 
o de entrega final de actividades, por lo que se sugiere realizar una segunda aplicación en el 
periodo de evaluaciones, para comparar los resultados  en ambos periodos de tiempo inicio 
de evaluación- fin de evaluación.  

La condición física de momento no refleja una complicación o efecto relevante  al 
igual que las estrategias que usan , que para este estudio mostró que es suficiente que solo 
algunas veces realicen planes. Se propone una segunda aplicación, así como complementar 
con un análisis cualitativo la percepción del estrés.

Conclusiones

Podemos entonces concluir  que en ambos niveles académicos la mayoría de las estudiantes   
no tienen hijos; respecto al estado civil en ambos grados su estado civil es: soltera; en cuento 
a la estructura familiar en el caso de los dos niveles, es monoparental, es decir familias que 
se forman de un progenitor y uno o varios hijos e hijas, encabezados por mujeres; en térmi-
nos económicos tanto las estudiantes de TSU como de licenciatura manifiestan contar con 
una beca que apoya a sus estudios así como en ambos casos describen encontrarse en zonas 
rurales. En cuanto al grado académico de los padres de las universitarias encuestadas, en los 
dos niveles, se obtuvo como dato que el status escolar máximo es la secundaria, tanto de la 
madre como del padre, en lo que refiere a los pocos casos de alumnas que manifestaron tener 
esposo o pareja estos tienen un nivel de Estudio de Técnico Superior Universitario. En el 
factor dependencia económica se obtuvieron los siguientes resultados las mujeres universi-
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tarias dependen de padre y madre, y en ambos casos ellas no trabajan; en cuanto a sus gastos 
semanales mencionan que ascienden a seiscientos pesos en TSU, y en el nivel Licenciatura 
oscila entre setecientos y ochocientos pesos. En el apartado de discriminación en el aula   las 
encuestadas manifiestan no haber sido objeto de esta situación. Considerando los paráme-
tros anteriores se puede determinar que en una escala del 1 al 5, las estudiantes manifiestan 
un nivel 3, de estrés, esto para ambos niveles., cabe mencionar que una de las limitantes como 
ya se menciono es que esta encuesta fue aplicada a inicio de cuatrimestre donde la carga de 
actividades escolares aún no ha sido solicitada en gran medida por los docentes, lo que puede 
condicionar que aún no reflejen sus condiciones normales de trabajo por ende de estrés. 
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Resumen

En las últimas décadas las universidades por ser espacios de saber y de fomento del pensa-
miento crítico se han convertido en espacios de estudio donde se busca reconocer, visibilizar 
y establecer mecanismos de actuación a nivel Institucional a nivel internacional, nacional y 
local ya que no pueden permanecer al margen de las transformaciones sociales, vinculándose 
con colectivos y con individuos que realizan investigaciones con perspectiva de género. En 
este sentido la presente investigación responde a la pregunta ¿Las y los estudiantes de la uni-
dad académica de odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit han estado expuestos 
a algún tipo de violencia de género relacionada con el acoso en la escuela?, cuya metodología 
consiste en un estudio descriptivo transversal, donde se aplicó una encuesta de quince pre-
guntas determinada a través del muestreo aleatorio estratificado en la que se logra obtener 
ciertos hallazgos como identificar que aún es difícil para los jóvenes (hombres y mujeres) 
reconocer situaciones de violencia de género en el ámbito universitario, pese a que aceptan 
que han estado expuestos a conductas manifiestas pero que son poco evidentes y que pueden 
pasar desapercibidas, manifestando apatía a visibilizarlas, ya que consideran que es parte de 
la cultura y que la realidad no va a cambiar con ello.

Palabras clave

Violencia de género, acoso escolar
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Introducción

En concreto para la presente investigación la pregunta que problematiza es la siguiente: ¿Los 
y las estudiantes de la unidad académica de odontología de la Universidad Autónoma de Na-
yarit han estado expuestos a acoso escolar con énfasis en la violencia de género?

Por lo anterior, el objetivo de la investigación es reconocer en los y las estudiantes 
de la unidad académica de odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit han sufrido 
acoso escolar relacionado con la violencia de género.

Se puede entender que la violencia es cualquier acción u omisión intencional que 
daña o puede dañar a un individuo y que, en último extremo, perturba o restringe su capa-
cidad para diseñar la vida en libertad (Sanmartín, 2008).  La violencia es un producto de la 
desigualdad y el abuso de poder promovido desde la cultura que busca moldear al individuo 
a través de conductas, acciones o hábitos que dificultan su visibilidad debido a su cotidiani-
dad que vuelven imperceptibles sus dimensiones reales, es vista como algo natural, y recibe 
el nombre de amor, preocupación, atención, democracia o altruismo.

La violencia de género se entiende como la manifestación de conductas que dañan 
a una persona o un conjunto de personas por razón de su género. Esto sucede, cuando hay 
desigualdades, presencia de abuso de poder y la existencia de reglas que no favorecen a este 
conjunto de personas que las sitúa en una posición de vulnerabilidad. 

Ésta como cualquier tipo de violencia es resultado de un proceso de socialización 
cultural y trasciende de la esfera privada. Este tipo de violencia se ejerce sin distingo alguno, 
afecta a mujeres de todos los niveles académicos, económicos y sociales e involucra a hom-
bres que no cumplen con los estándares de comportamiento establecidos por la cultura. Los 
ambientes universitarios no son ajenos a reproducir este tipo de violencia.

La violencia de género se vive en la sociedad como un constructo naturalizado, 
como el ser natural de las cosas, puesto que se encuentra interiorizado y por lo tanto es un 
factor presente en la cotidianidad de la vida. Lo anterior coadyuva a que aparezca como un 
problema invisibilizado, que se presenta mediante brechas de género y discriminación dentro 
de los planteles universitarios. (Rodríguez Hernández y Rodríguez Barraza, 2021)

Es por ello que las universidades se convierten en espacios de estudio para recono-
cer, visibilizar y establecer mecanismos de actuación a nivel institucional, por colectivos de 
mujeres y por esfuerzos individuales a partir de investigaciones con perspectiva de género. Es 
aquí donde se destaca la pertinencia de la presente investigación, ya que busca con estudios 
sobre el acoso escolar desde la violencia de genero coadyuvar al cumplimiento de la política 
institucional de cero tolerancia a la violencia de género, siendo esta reconocida a partir la fir-
ma de acuerdo de violencia cero resultado de la presión ejercida a través del movimiento “me 
too” (movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales, para denunciar 
agresión sexual y acoso sexual). (UAN, 2019) y la firma de Protocolo Institucional Contra la 
Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN, 2022).
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Revisión de la literatura

La violencia de género se desata desde la concepción de las relaciones entre las personas a 
partir de dicha condición de género y parte del principio de la dominación masculina (aun-
que puede afectar tanto a mujeres como a hombres que están en situaciones de vulnerabili-
dad) (Varela Guinot, 2020).

En el ámbito escolar, la violencia puede ser entendida como cualquier acción que 
ocurra y se geste en la escuela, dificultando su finalidad educativa y lesionando la integridad 
de algún miembro de la comunidad escolar (Pacheco-Salazar, 2018) .

En el entorno escolar, se puede identificar como violencia de género a los actos o 
amenazas de violencia sexual, física, psicológica que se comete en las escuelas y sus alrededo-
res, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género perjudiciales y reforzados 
por dinámicas de poder desiguales.  Abordar la violencia escolar requiere, por tanto, compren-
der el género y las arraigadas normas patriarcales, sociales y culturales (UNESCO, 2022).

Los y las estudiantes que no son conformes con las normas de género, corren ma-
yor riesgo de ser objeto de violencia y acoso en los centros escolares. Los y las estudiantes a 
quienes se les percibe como no conformes con las normas de género corren un mayor riesgo 
de ser objeto de violencia y acoso en los centros escolares (UNESCO, 2021).

La violencia es un producto de la desigualdad y el abuso de poder promovido des-
de la cultura que busca moldear al individuo a través de conductas, acciones o hábitos que 
dificultan su visibilidad debido a su cotidianidad que vuelven imperceptibles sus dimensio-
nes reales, es vista como algo natural, y recibe el nombre de amor, preocupación, atención, 
democracia o altruismo.

Las Universidades como espacios del saber no pueden mantenerse ajenas a los pro-
blemas sociales del entorno inmediato. Tienen la responsabilidad de generar ambientes equi-
tativos que promuevan la igualdad de oportunidades académicas, laborales y profesionales 
entre los sexos (UNAM, 2010).

Sin embargo, dichas instituciones de educación superior no quedan libres de mani-
festaciones que se refieren a la violencia sexual en sus diferentes acepciones como lo pueden 
ser hostigamiento, acoso, violación o intento de violación.

Por otro lado, las tecnologías han favorecido que se haya intensificado la violencia 
a través de prácticas que van en detrimento de las mujeres principalmente. Lo anterior, in-
dependientemente que sean académicas, administrativas o estudiantil. La presente investiga-
ción se centra principalmente en la población estudiantil.

Con respecto a la violencia escolar en México, hasta la década de 1990, las investi-
gaciones sobre violencia escolar eran relativamente pocas en comparación con otros países, 
como España, Estados Unidos, Francia y Noruega, los cuales tenían ya un bagaje de informa-
ción sobre este fenómeno (Prieto Quezada, 2015). La violencia escolar es un problema sisté-
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mico que afecta las dinámicas sociales sobre las que debe producirse la actividad educativa 
y, por tanto, constituye un obstáculo para la mejora de la calidad educativa, el logro de los 
aprendizajes y el sano desarrollo de estudiantes y docentes (Pacheco-Salazar, 2018).

Estudios previos señalan que el uso de la violencia está culturalmente aceptado 
como mecanismo disciplinario en las escuelas, y que la cantidad de víctimas y agresores en 
las escuelas, señala el INEGI en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en 
los hogares ENDIEH 2021 principales resultados señala en la Distribución de las mujeres de 
15 años y más que han experimentado violencia física y/o sexual y denunciaron ante alguna 
autoridad por los tres principales actos por los que denuncian en el ámbito escolar más del 
40% (INEGI, 2021).

Asimismo, se puede hablar de violencia escolar por concepto de género cuando 
existe un acto de discriminación, a uno de violación de los derechos humanos, según el actor 
social que lo lleve a cabo. Por otro lado, se considera acoso sexual a todo acto sexual, tentativa 
de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las accio-
nes para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona (Flores 
Ramirez & Peña Sánchez, 2020).

Metodología

El índice de violencia de género entre estudiantes universitarios que se propone en este traba-
jo fue ejemplificado en la comunidad estudiantil de la unidad académica de odontología de la 
UAN, en México. Hombres y mujeres de licenciatura constituyeron la población de estudio. 
Se adecuaron las ideas principales del modelo ecológico (Edith Olivares Ferreto, 2011).
Muestra

Se planteó un diseño aleatorio estratificado, que como su nombre lo dice se selecciona de 
forma aleatoria el número correspondiente de los elementos de cada estrato. En este sentido, 
fueron seleccionados hombres y mujeres del programa académico de odontología sumando 
un total de 180 participantes de los cuales 140 fueron mujeres y 40 hombres. El rango de eda-
des del alumnado encuestado fue de 18 a 23 años. 

El instrumento de muestreo incluyó 15 preguntas, conformadas por baterías de 
opciones. Algunas preguntas provinieron de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) (INEGI, 2006), las cuales fueron adaptadas a la 
situación de la UAN, mientras que otras fueron incluidas por el equipo de investigación. Los 
cuestionarios fueron autoadministrados y totalmente anónimos, con la intención de garanti-
zar la confidencialidad de la información.

Para obtener la del sistema individual, se incluyeron preguntas relacionadas con la 
información personal de los entrevistados, entre las que se encuentran aquellas sobre edad, 
sexo y ocupación. En el microsistema, se incluyeron preguntas para caracterizar las experien-
cias de violencia en el ámbito escolar, de los estudiantes de la UAN. Las preguntas intentaron 
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capturar diversas manifestaciones de violencia física, sexual y psicológica, su frecuencia, los 
perpetradores de tal violencia (profesores(as), compañeros(as) de clases, personal adminis-
trativo, etcétera).
Hipótesis:

Más del 60% de la(o)s alumnas del programa académico se han sentido acosada(o)s y violen-
tada(o)s en algún momento de su experiencia en el campus por mismos universitarios.

Resultados

Se observa que el 96.7% de la población encuestada es soltera y el 3.3 casada(o), unión libre, 
el 77.8% son mujeres y el 22.2% son hombres, que el 97.2%no tiene hijos y el 1.1 tiene un hijo 
y en cuanto a la respuesta problematizadoras se puede ver en la Tabla 30.1, las frecuencias de 
los tipos de violencia a las que has sido víctimas. 

Experiencias vividas a las que han sido a expuestas en situaciones de violencia.

Tabla 25.1
Experimenta una situación de violencia de forma recurrente en el ámbito escolar

  nacida mujer (%) nacido hombre (%)

“Hackearon” mi cuenta 2.14 0.00

Hablan mal de mí 15.71 7.00

Insultos de carácter sexual 1.43 0.00

Me han culpado 2.14 5.13

Me han hecho que me equivoque 2.14 0.00

Me han ignorado 55.00 48.72

Me han impedido participar 8.57 2.56

Me han insultado 3.57 10.26

Me han llamado por apodos 4.29 5.13

Me han rechazado 1.43 7.69

Me roban cosas 0.71 0.00

Mentiras sobre mí en redes sociales 0.71 0.00

Se burlaron de mí en redes sociales 2.14 2.56

  100.00 100.00

Con respecto a la pregunta sobre la experiencia de violencia en forma recurrente en 
el ámbito escolar, llama la atención que tanto hombres como mujeres experimentan princi-
palmente violencia psicológica al manifestar más del 50 por ciento de las mujeres que ha sido 
ignorada y el 48.72% de los hombres manifiesta el haber vivido la misma experiencia. Otro 
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tipo de violencia psicológica que experimentan las mujeres principalmente es el que “hablen 
mal” con un 15.71% mientras que el 8.57 le ha sido impedido participar en actividades es-
colares representadas con el 15.71%. Este tipo de violencia es difícil de detectar ya que son 
formas de agresión donde el agresor no queda visible donde quien agrede ejerce un poder 
mayor al demostrar que es capaz de amenazar o incomodar con acciones sutiles que dejan en 
la indefensión a la persona que lo padece.

El cien por ciento de las mujeres encuestadas se sintió identificada con al menos 
un tipo de violencia mientras que los hombres encuestados no se han sentido expuestos por 
que les hayan “hakeado” su cuenta, no se han sido expuestos a insultos de carácter sexual, no 
se han sentido influenciados para hacer que se equivoquen, no se han sido calumniados con 
mentiras en las redes, o que le hayan robado cosas.

Grafica 25.1
 Acoso en el ámbito escolar

Con respecto a la pregunta que se relaciona si alguna vez se han sentido acosados o 
acosadas el 75.71% de las mujeres manifestó que no se han sentido acosadas, mientras que el 
90 por ciento de los hombres manifiesta lo mismo. Sin embargo, al momento de preguntarles 
sobre el tipo de violencia al que han sido expuestos o expuestas en el caso de las mujeres ma-
nifestaron que al menos algún tipo o rasgo de violencia si han vivido y los hombres, aunque 
en menor proporción manifestaron que al menos una vez han vivido situaciones de violencia 
en el ámbito escolar. Lo anterior, puede explicarse a partir de lo manifestado en diversos es-
tudios, donde manifiestan que para los jóvenes difícilmente llegan a reconocer situaciones de 
violencia de género en el contexto universitario como en las relaciones de pareja. Esto explica 
que la violencia de género no se acaba del todo de reconocer a través de conductas mani-
fiestas pero que son poco evidentes y que pueden pasar desapercibidas, pero que no por ello 
dejan de generar un efecto en la personalidad y comportamiento de las personas violentadas, 
repercutiendo en todos los ámbitos de su vida.
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Grafica 25.2
¿Quién ejerce violencia en el ámbito escolar?

Se observa el mismo comportamiento en la respuesta con respecto a quien ejerce 
principalmente la violencia y acoso escolar las mujeres y hombres coinciden que existe vio-
lencia entre los compañeros o compañeras manifestando el 10.71 por ciento de las mujeres 
que de donde proviene las acciones de violencia es de sus iguales mientras que el 10.81 por 
ciento de los varones coinciden con las mujeres al manifestar que proviene de sus compa-
ñeros. No obstante, llama la atención que al momento de señalar el origen de la violencia el 
72.14 por ciento de las mujeres y el 89.19 por ciento de los hombres manifiestan que “nadie” 
ha ejercido violencia con ellos o ellas. Un valor considerablemente alto cuando en la primera 
pregunta seleccionaron los tipos de violencia a los que han estado expuestos en su entorno 
escolar. En lo que respecta a las mujeres, estas manifiestan, aunque en menor número que 
quienes han ejercido violencia con ellas son: amigos (1.43%); Maestros (as) (5.71%); trabaja-
dor de la escuela (1.43 %); y persona ajena a la escuela (8.47%).

Grafica 25.3
Alguna vez ha sido tocada(o)
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Del total de las personas entrevistadas el 4.28 y el 2.5 por ciento de las mujeres y 
hombres respectivamente, manifestaron que han sido tocadas y tocados en la escuela.

Gráfica 25.4
No me siento valorado por mis compañeros

Con respecto al sentimiento de sentirse valorado por sus compañeros, se observa 
que el 77.89% de las mujeres manifiesta que están nada de acuerdo con respecto a la afir-
mación que dice “no me siento valorado por mis compañeros”. Mientras que el 75% de los 
hombres responden de igual forma. No obstante, a ello llama la atención que el 22.14 % de 
las mujeres y el 25% de los hombres responden a la afirmación señalando que se encuentran 
algo, bastante o totalmente de acuerdo en que no se sienten valorados por sus compañeros. 
Si bien, este último dato no representa al total de los entrevistados o entrevistadas es de con-
sideración este dato ya que puede generar repercusiones en el rendimiento de los estudiantes 
por no sentirse integrados.

Gráfica 25.5
Conozco acosadores y violaciones en el ámbito escolar, libres y sin consecuencias
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Si bien tanto hombres (92.5%) como mujeres (84.29%) respondieron que no cono-
cen acosadores y/o violadores en el ámbito escolar, hay un segmento de los entrevistados y 
entrevistadas que manifiestan que sí, sumando un total de 23.21 por ciento. Lo cual requiere 
de atención inmediata.

Gráfica 25.6
Se de una conocida o amiga que acosan en el ámbito escolar

Con respecto a la pregunta relacionada con el conocimiento de conocida(o) o ami-
ga(o) que es acosada(o) en el ámbito escolar, favorablemente se observa que el 73.6 por ciento 
de las mujeres y el 82.5 por ciento de los hombres manifiestan que no conocen a alguien en 
dicha situación. No obstante, se observa que el 43.93 por ciento de las personas encuestadas 
manifiestan que si tienen algún conocido(a) o amiga(o) que es acosado(a) en el ámbito escolar.

Gráfica 25.7
Si la respuesta a la anterior pregunta fue sí. ¿Por qué no los denunció?

Como se puede observar en el anterior Grafico se detecta que del total de los en-
cuestados más del 84% tienen apatía por los problemas que padecen las personas que sufren 
algún tipo de violencia. Y solo el 15% refirió sentir miedo ante tal problemática.
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Gráfica 25.8
Alguna vez te has sentido obligado(a) sexualmente en el ámbito escolar 

para estar con alguien que tu no quieres, solo por miedo

Con respecto a la Gráfica 25.8 ninguno refirió sentirse obligado sexualmente en el 
ámbito escolar para estar con alguien con quien tu no quieres, solo por miedo y solo 6 dijeron 
conocer a alguien.

Discusión 

Es evidente que la violencia representa un problema social de gran complejidad que afecta a 
millones de personas en todo el planeta sin distingo de país, raza, edad, sexo o clase social. 

Como se pudo observar en los resultados, el 98.72% ha sufrido algún tipo de vio-
lencia psicológica lo que refleja que no es privativa de un solo género. Este tipo de violencia 
es difícil de detectar ya que son formas de agresión donde la persona que agrede no queda 
visible, se ejerce un poder mayor al demostrar que es capaz de amenazar o incomodar con 
acciones sutiles que dejan en la indefensión a la persona que lo padece. Sin embargo, llama 
la atención que la totalidad de mujeres encuestadas se haya identificado con al menos algún 
tipo de violencia con énfasis en la violencia en redes sociales, de carácter sexual, manipula-
ción, calumnias en redes sociales y robos.

Se observan contradicciones en las respuestas, ni los hombres ni las mujeres se re-
conocen como personas que hayan vivido una situación de acoso. Lo anterior, puede expli-
carse a que la violencia de género no se reconoce a través de conductas que son poco eviden-
tes y que pueden pasar desapercibidas, pero que no por ello dejan de generar un efecto en 
la personalidad y comportamiento de las personas violentadas, repercutiendo en todos los 
ámbitos de su vida.
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Si bien, no hay expresiones de violencia relacionadas con el entorno escolar espe-
cifico, vinculadas al sentido de pertenencia e integración es importante prevenir y generar 
conciencia ya que existe una relación directa con el aprendizaje y la memoria.

En la presente investigación, pese a que el mas del 43 por ciento de los entrevistados 
manifiesta conocer algún caso de acoso escolar, se observa una actitud de desinterés en torno 
a la denuncia porque simplemente no lo consideran su asunto o porque consideran que no 
pasa nada ante las denuncias, situación que es conveniente profundizar en una futura inves-
tigación que permita obtener bases para la intervención.

Conclusiones

A manera de conclusión es que la hipótesis a la investigación es aceptada ya que de acuerdo 
al análisis de los resultados el cien por ciento de las mujeres encuestadas se han sentido en al 
menos una ocasión violentada.

Se observa que los jóvenes difícilmente llegan a reconocer situaciones de violencia 
de género en el contexto universitario. Esto explica que la violencia de género no se acaba 
del todo de reconocer a través de conductas manifiestas pero que son poco evidentes y que 
pueden pasar desapercibidas, Sin embargo, no por ello dejan de generar un efecto en la per-
sonalidad y comportamiento de las personas violentadas, repercutiendo en todos los ámbitos 
de su vida.

Al considerar los estudiantes que no pasa nada al denunciar el acoso escolar con 
énfasis en violencia de género entre iguales o por parte de sus docentes, es un hallazgo im-
portante a ser considerado en la búsqueda del cumplimiento de políticas institucionales de 
tolerancia cero a la violencia de género ya que, si los jóvenes no tienen interés de demandar 
prácticas por considerar que no hay cambios, difícilmente la institución va a poder tener re-
sultados a favor. Es por ello que es importante que se lleve a cabo una mayor sensibilización 
en la comunidad universitaria en general sobre el acoso escolar con perspectiva de violencia 
de género para que se lleve a cabo su transversalización dentro y fuera del aula con proyectos 
de intervención educativa que coadyuven a generar un cambio verdadero de conciencia de 
la comunidad estudiantil para que se manifieste ante la violencia y por su  parte el docente se 
convierta en el garante del derecho del estudiante a la no violencia.

Con respecto a los resultado también se puede profundizar acrecentando la mues-
tra de investigación en diferentes áreas ya que el área encuestada es un área considerada con 
bajo riesgo de violencia debido a que la población estudiantil adscrita al programa académico 
de odontología se encuentra en un nivel socioeconómico medio alto a diferencia de otras po-
blaciones al interior de la universidad que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad a 
la violencia por ser de escasos recursos y foráneos.
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Resumen

Este documento presenta los resultados de una investigación cuantitativa descriptiva realiza-
da a 212 mujeres propietarias de negocios en el estado de Tabasco, México. Se aborda la teoría 
de los estilos de liderazgo con el objetivo de identificar su perfil como líder. El estudio permi-
te ahondar en la participación de la mujer en Tabasco, México, como pieza fundamental en la 
dirección de negocios, predominando características relacionadas con el estilo de liderazgo 
transformacional. Sin embargo, invita a la reflexión de que el liderazgo ha sido sujeto de una 
concepción masculina, sin considerar los retos y características de la mujer empresaria, sien-
do necesarias nuevas aproximaciones.

Palabras clave

Empresarias, estilo de liderazgo, liderazgo femenino
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Introducción

En un entorno empresarial globalizado y altamente competitivo, las organizaciones han te-
nido que adaptarse y mejorar sus procesos administrativos para tomar decisiones efectivas 
y competir tanto a nivel local como internacional. Es fundamental que las empresas aprove-
chen las oportunidades que ofrece la globalización y desarrollen las habilidades necesarias 
para enfrentar los desafíos que surgen al interactuar con organizaciones de diferentes países. 
En este contexto, las habilidades directivas desempeñan un papel crucial en el éxito empre-
sarial (Puerto, 2010).

Debido a las transformaciones en la forma de hacer negocios, es necesario adap-
tarse a los 1para enfrentar estos nuevos panoramas incluyen trabajo en equipo, creatividad, 
toma de decisiones, manejo del cambio, habilidades de negociación, autoaprendizaje, desa-
rrollo personal, dominio de técnicas de comunicación y, especialmente, capacidad de lide-
razgo. (Ramos et al, 2002). 

En los últimos años, se ha producido un cambio importante en el entorno empre-
sarial: la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Esto se ha logrado gracias a la pro-
mulgación de leyes laborales que buscan reducir la discriminación y la brecha de género 
(Ramos et al., 2002). Por lo tanto, es esencial reconocer el desempeño de las mujeres en las 
organizaciones, especialmente en roles de liderazgo y en la gestión de equipos de trabajo. 
Esto permitirá que las mujeres puedan desarrollar y aplicar sus habilidades de liderazgo en 
posiciones jerárquicas.

En México, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) sobre los establecimientos de propietarios y propietarias, se registraron 
1,642,809 de establecimientos de tipo MiPyME en los cuales una mujer fue reportada como 
propietaria, según el Censo Económico 2019. Aunque el ritmo de participación de los nego-
cios liderados por mujeres ha crecido a un 2.7% anual, por encima del promedio nacional, 
solo el 36.6% de los establecimientos en México son propiedad de mujeres.

En el estado de Tabasco, México, según los datos del Censo Económico 2019, hay 
65,354 empresas que se clasifican como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De ese total, 
21,180 son propiedad de mujeres. En comparación con la cifra nacional, las mujeres en Ta-
basco poseen solo el 1.3% de las empresas MiPyMEs en el país. Además, en Tabasco, las mu-
jeres solo poseen el 32.41% de las empresas de este tipo, lo que está por debajo del promedio 
nacional del 36.6%

En este contexto, resulta crucial que una mujer emprendedora aproveche plena-
mente las habilidades y competencias que ha adquirido y desarrollado a lo largo de su tra-
yectoria. Además, es esencial que ejerza un liderazgo sólido y efectivo en la dirección de su 
negocio. Al hacerlo, no solo está demostrando su valía como líder, sino también desafiando 
los estereotipos y prejuicios arraigados que sugieren que las mujeres emprendedoras tienen 
más probabilidades de fracasar (Tlaiss y Kauser, 2019; Yang y Triana, 2019).
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Es así como, el propósito de este documento es contribuir a la comprensión del des-
empeño de las mujeres en posiciones de liderazgo, enfocándose en empresarias. Por lo que 
se busca destacar el perfil de liderazgo que han desarrollado al estar a cargo de sus empresas, 
entender su contribución en la toma de decisiones organizacionales y su papel en el mundo 
empresarial. El objetivo específico es identificar el estilo de liderazgo presente en las mujeres 
de Tabasco que se dedican al emprendimiento, y señalar las características que pueden facili-
tar la comprensión de la teoría del liderazgo desde su perspectiva como creadoras y gestoras 
de un negocio propio.

Revisión de la Literatura

El liderazgo se refiere a la capacidad de influir en los demás, ya sea de forma formal (con 
autoridad jerárquica) o informal (desde el interior de los grupos). Existen diferentes teorías 
sobre el liderazgo, pero no hay un consenso sobre si es innato o se desarrolla con el tiempo. 
Por lo tanto, se han creado diversos modelos para comprender sus dimensiones, característi-
cas y las mejores formas de ejercerlo según las situaciones (Robbins, 1996; Chiavenato, 2009; 
Robbins y Judge, 2009).

En términos generales, se ha sugerido que para ser líder se deben tener ciertas ca-
racterísticas que permitan influir en los demás, como la habilidad de analizar cómo mejorar 
el rendimiento de su equipo, crear un ambiente que motive el desempeño y ser capaz de 
modificar el comportamiento de las personas para alcanzar objetivos específicos (Ramos, 
et al. 2002; Chiavenato, 2009). Por tanto, el emprendimiento por naturaleza demanda que 
los emprendedores se lideren a sí mismos mientras buscan iniciar y expandir sus proyectos 
(Bendel et al., 2019).

El éxito en esta labor conlleva frecuentemente su persistencia individual frente a 
desafiantes tareas. Es decir, personas que tengan ciertas cualidades para motivar el cambio 
dentro de la organización y alcanzar las metas y objetivos de la empresa: líderes en lugar de 
jefes. Por lo tanto, se espera que un líder tenga la habilidad de ganar la confianza de las per-
sonas para mejorar su desempeño. (Ramos, et al, 2002; Luissier; Achua, 2008; Betancourt, et 
al, 2012; Buitrago, 2014).

Esto significa que el liderazgo debe estar alineado con los objetivos que busca lograr 
una organización para obtener ventajas competitivas en el mercado. Por lo tanto, la forma en 
que un líder actúa puede ser explicada a través de los diferentes estilos o tipos de liderazgo 
que se han propuesto a lo largo del tiempo. Estos estilos han evolucionado y se han asociado 
con ciertas características de las personas que los ejercen. En general, se pueden agrupar en 
tres categorías principales: liderazgo carismático, liderazgo transaccional y liderazgo trans-
formacional (Robbins, 1996; Chiavenato, 2009; Robbins y Judge, 2009; Perozo-Ramírez y 
Paz-Marcano, 2016).

En cuanto al liderazgo femenino, se puede definir como el uso de las cualidades 
propias de las mujeres para motivar a las personas que las rodean y alcanzar los objetivos 
organizacionales. En otras palabras, las mujeres aportan al liderazgo su propia identidad de 
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género, lo que enriquece la toma de decisiones y el ejercicio del poder en las organizaciones 
(Fischer, 2000; Davis y Newstrom, 2003; Buitrago, 2015; Perozo-Ramírez y Paz-Marcano, 
2016; Rasdi et al., 2020).

De acuerdo con Fischer (2000) las mujeres poseen dos rasgos para enriquecer el 
liderazgo: habilidades individuales y habilidades interpersonales. Las primeras incluyen la 
creatividad, perseverancia, constancia, sensibilidad, automotivación y compromiso, mien-
tras que las segundas consideran la motivación, solidaridad, participación, trabajo en equipo 
y capacidad de convocatoria, entre otras. La adquisición y aplicación de estas habilidades 
brindan a las mujeres la capacidad de generar transformaciones significativas en los entornos 
laborales. Además, les permite destacarse y marcar una diferencia en el desempeño de roles a 
nivel jerárquico, equiparándose a sus compañeros hombres. Estos hallazgos son respaldados 
por Buitrago y Portillo (2014), Rasdi et al. (2020) y Bullough et al. (2022), quienes sostienen 
que las mujeres pueden ejercer influencia y obtener éxito en posiciones de poder como sus 
pares masculinos.

El liderazgo femenino se distingue por adoptar una perspectiva holística que abarca 
más allá de las responsabilidades laborales, considerando aspectos como la familia, la comu-
nidad y la esfera personal (Rasdi et al., 2020; Bullough et al., 2021). En este sentido, las mujeres 
enfocan sus esfuerzos en construir relaciones sólidas y duraderas con empleadores, colabora-
dores, socios, clientes y compañeros de trabajo. Cualidades que se alinean con características 
de líderes transformacionales y carismáticos (Buitrago y Portillo, 2014; Buitrago, 2015). 

A pesar de las características femeninas descritas anteriormente, según investiga-
ciones realizadas por Martínez-León et al. (2016), las mujeres también pueden adoptar ac-
titudes agresivas y competitivas, que se relacionan más con el liderazgo estereotipado como 
masculino. Estas actitudes suelen estar relacionadas con un estilo de liderazgo transaccional, 
que se enfoca en recompensar a los empleados por su desempeño. A pesar de esto, cuando las 
mujeres adoptan estas actitudes y acceden a puestos de liderazgo, a menudo enfrentan prejui-
cios y son consideradas problemáticas, controladoras y exigentes, lo que puede desacreditar 
su capacidad de liderazgo y perjudicar su carrera (Cáceres, et al., 2012; Contreras, et al., 2012; 
Moncayo y Zuluaga, 2015).

Es importante destacar que, según los estudios revisados, persiste una amplia bre-
cha entre la representación de mujeres y hombres en puestos de poder. Esta disparidad difi-
culta llegar a una conclusión definitiva sobre el comportamiento o las características nece-
sarias para que las mujeres lideren equipos de trabajo. Además, se reconoce que el estilo de 
liderazgo de cada mujer dependerá en gran medida del contexto en el que se encuentre, la 
industria en la que trabaje y su trayectoria hacia esa posición (Contreras et al., 2012; Monca-
yo; Zuluaga, 2015; Bendel ,2019).

Limitar el desarrollo y desempeño de las mujeres en cargos de poder basándose en 
estereotipos de género es problemático. Es común que se perciba a una mujer en una organi-
zación como una figura materna en lugar de una líder competitiva, lo que genera una brecha 
entre su rol socialmente aceptado y su posición. Por tanto, es importante abordar estos pro-
blemas y promover un entorno empresarial inclusivo que brinde igualdad de oportunidades 
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para todas las emprendedoras. (Cáceres et al., 2012; Contreras et al., 2012; Moncayo; Zulua-
ga, 2015; Yang y Triana, 2019).

Por tanto, resulta crucial que una mujer emprendedora aproveche plenamente las 
habilidades y competencias que ha adquirido y desarrollado a lo largo de su trayectoria (Kha-
lid et al., 2022), siendo esencial que ejerza un liderazgo sólido y efectivo en la dirección de su 
negocio. Al hacerlo, no solo está demostrando su valía como líder, sino también desafiando 
los estereotipos y prejuicios arraigados que sugieren que las mujeres emprendedoras tienen 
más probabilidades de fracasar.

Metodología

El estudio llevado a cabo utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo, involucrando a un 
total de 212 empresarias de Tabasco. Las participantes completaron un cuestionario valida-
do previamente por expertos y se midió la confiabilidad del instrumento con un coeficiente 
α=0.9. Las respuestas de las empresarias fueron utilizadas para evaluar su grado de acuerdo 
con las preguntas planteadas.

Las participantes de la investigación fueron seleccionadas a través de un muestreo 
no probabilístico y basado en la intención del investigador, ya que no se identificaron bases 
de datos o registros oficiales que permitieran identificar a empresarias de Tabasco. Se invitó a 
todas las mujeres que cumplían con los siguientes criterios: tener un negocio propio en fun-
cionamiento, residir en Tabasco y ser biológicamente del sexo femenino.

El cuestionario utilizado en esta investigación constó de dos partes. La primera se 
enfocó en recopilar información demográfica de las participantes y de sus negocios, mientras 
que la segunda se centró en identificar el estilo de liderazgo de las empresarias. El cuestiona-
rio se basó en la forma corta 6S del instrumento multifactorial de liderazgo MLQ de Bass y 
Avolio (1990), adaptado por Northouse (2010) para el estudio del liderazgo desde la autoper-
cepción del líder. Este instrumento consta de 21 afirmaciones en una escala tipo Likert del 
1 al 5, agrupadas en tres dimensiones: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y 
laissez-faire. Su objetivo es medir el comportamiento y las características del líder a través de 
la autopercepción. Este instrumento ha sido utilizado en estudios previos sobre liderazgo y 
género, como los realizados por García et al., (2017) en Colombia, y por Castro y Espinoza 
(2020) en Ecuador.

Antes de aplicar el instrumento, se ajustaron los ítems para que se adaptaran al 
contexto local. Para ello, se formó un panel de expertos compuesto por tres investigadoras 
especializadas en temas de emprendimiento, género y liderazgo, cuyas evaluaciones se anali-
zaron según los criterios de proporción Kappa de Fleiss. La concordancia promedio obtenida 
fue moderada (0.426) según las ponderaciones de Landis y Koch (1977).

Además, se llevó a cabo una prueba piloto con la participación de 39 individuos 
para comprobar la confiabilidad del instrumento, donde se obtuvo un valor de alfa de Cron-
bach de 0.92, considerado aceptable según Oviedo y Campo-Arias (2005). Mediante el análi-
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sis factorial exploratorio, con un KMO de 0.96, se lograron identificar dos factores principa-
les que explicaron el 63.6% de la varianza del constructo en esta muestra.

Durante el estudio, se visitaron los negocios de las mujeres participantes y se les 
proporcionaron cuestionarios en línea para completar. Los datos recopilados se analizaron 
utilizando el software SPSS, evaluando la normalidad, la frecuencia de respuesta y las medi-
das de tendencia central. Es importante destacar que una de las principales dificultades para 
obtener la participación de las mujeres fue el temor por la inseguridad en la región, lo cual 
generó desconfianza en algunas de ellas.

Resultados

Para analizar los datos obtenidos, se calculó el promedio de las respuestas por cada dimensión, 
lo que permitió interpretar las afirmaciones y determinar el estilo de liderazgo predominante 
entre las empresarias de Tabasco con base en la escala que se muestra en la Figura 26.1. 

Figura 26.1 
Escala para interpretar las respuestas de las participantes.

Nota. Elaboración propia.

Datos demográficos y características de los negocios de las mujeres tabasqueñas

La mayoría de las participantes tienen entre 26 y 30 años y viven en el municipio de Centro, 
capital del estado de Tabasco. Además, indicaron que tienen un nivel educativo de prepara-
toria, están casadas y no tienen hijos. Sus principales dependientes económicos son sus hijos 
(Ver Figura 26.2).

Sobre los negocios de las mujeres participantes, se observó que principalmente ven-
dían ropa, calzado y accesorios y que al momento de recopilar los datos habían estado operan-
do entre seis meses y un año. La mayoría indicó que no tenían empleados y que no pertenecían 
a ninguna organización formal de empresarios o cámara de comercio (Ver Figura 26.3).
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Figura 26.2 
Datos demográficos de las participantes del estudio.

Nota. Elaboración propia.

Figura 26.3
Características de los negocios de las participantes.

Nota. Elaboración propia.

Características del liderazgo transformacional en las emprendedoras tabasqueñas

Se evaluaron cuatro indicadores del liderazgo transformacional: influencia idealizada, moti-
vación inspiradora, estimulación intelectual y consideración individualizada. Las participan-
tes indicaron que están de acuerdo con los enunciados del indicador de Influencia Idealizada, 
donde el promedio de respuestas fue de 4.07. Es decir, las participantes están totalmente de 
acuerdo en que hacen que los demás se sientan bien en su compañía (4.62) y tienen fe en ellas 
(4.24). Sin embargo, no tuvieron una opinión clara sobre si creen que los demás se sienten 
orgullosos de asociarse con ellas (3.34).

En cuanto al indicador de Motivación Inspiradora, las participantes dieron respues-
tas en promedio de acuerdo (3.54). Es decir, las emprendedoras consideran que pueden lo-
grar sus metas con confianza (4.11) y tienen una actitud positiva hacia el futuro, hablando 
con entusiasmo sobre cómo lograr objetivos (3.55). Pero sobre su relación con los demás, no 
están seguras de si explican claramente lo que se debe hacer (3.25) o si ayudan a que otros 
hallen sentido en su trabajo (3.0).

Conforme al indicador Estimulación Intelectual, las participantes no tuvieron una 
postura clara al respecto (3.25). Es decir, no se encuentran ni acuerdo ni en desacuerdo sobre 
volver a examinar soluciones para saber si son apropiadas a los problemas que se presenten 
(3.40), permitir la propuesta de nuevas formas para resolver problemas (3.27) el ofrecer nue-
vas perspectivas ante situaciones complejas (3.19) o promover la generación de ideas para 
mejorar el trabajo (3.15).
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En cuanto al indicador de Consideración Individualizada, las participantes no tu-
vieron una respuesta clara, ya que sus opiniones se dividieron en ambos extremos del espec-
tro). En promedio, las participantes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo en dedicar 
tiempo a enseñar o capacitar a sus colegas (3.33), ayudar a los demás a desarrollar sus forta-
lezas (3.22), dar atención a todos para que nadie se sienta excluido (3.15) o dedicar tiempo a 
comentar sobre el trabajo de los demás (3.04).

El valor promedio para cada dimensión del liderazgo transformacional, según las 
respuestas de las participantes, se muestra en la Tabla 26.1. En ella se observa una mayor 
percepción de sí mismas en términos de motivación inspiradora e influencia idealizada en la 
forma en que dirigen sus negocios.

Tabla 26.1 
Dimensiones de liderazgo transformacional en las empresarias tabasqueñas

Dimensión Promedio de la 
escala

Promedio Desviación 
estándar

Influencia idealizada 4.07 1.042
Motivación inspiradora 3.54 1.530
Estimulación intelectual 3.25 1.675
Consideración individualizada 3.18 1.686

Nota. Elaboración propia

Características del liderazgo transaccional en las emprendedoras tabasqueñas

En relación con las características asociadas al liderazgo transaccional, se evaluaron dos in-
dicadores: recompensa contingente y dirección por excepción. Según las respuestas de las 
participantes, el indicador de Recompensa Contingente obtuvo un promedio de 3.03, es decir 
que en promedio las empresarias no tienen una postura clara sobre este indicador: no están 
seguras de si deben prestar atención a lo que otros pueden obtener a partir de sus logros 
(3.17), ofrecer recompensas a quienes logren sus metas (2.97) o indicar a los demás lo que 
deben hacer para ser recompensados (2.95).

Conforme al indicador Dirección por Excepción, las participantes no tienen una 
opinión clara en promedio, según las respuestas del estudio (3.25). Esto significa que, en pro-
medio, las empresarias indican que prestan atención especial a los errores si los estándares 
esperados no se cumplen (3.81), pero no tienen una postura definida sobre intervenir cuando 
las cosas comienzan a fallar (3.45) o sentirse satisfechas cuando los demás cumplen con las 
normas establecidas (3.28). Del mismo modo, tampoco tienen una intención clara de invo-
lucrarse en problemas serios que solo ellas puedan resolver (3.37) o de dar indicaciones para 
que se realice el trabajo satisfactoriamente (3.16).

En cuanto al valor promedio de las respuestas para cada dimensión del liderazgo 
transaccional, como se muestra en la Tabla 26.2. Se destaca una percepción más pronunciada 
de las participantes en cuanto a los rasgos de Dirección por excepción al dirigir sus negocios.
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Tabla 26.2
Dimensiones de liderazgo transaccional presente en las empresarias tabasqueñas

Dimensión Promedio de 
la escala

Promedio Desviación 
estándar

Dirección por 
excepción 3.25 1.688

Recompensa 
contingente 3.03 1.664

Nota. Elaboración propia.

Para la dimensión Laissez-Faire se realizaron ajustes a las respuestas de las par-
ticipantes, cambiando los valores negativos a positivos. Donde se obtuvo un promedio de 
respuesta de 3.54, lo que indica que en promedio, las empresarias están de acuerdo en tomar 
decisiones (4.36), no ausentarse con frecuencia cuando trabajan con otros (3.70) y no limitar 
su opinión solo cuando se les solicita (3.55). Sin embargo, tienen una postura menos clara en 
cuanto a exigir solo lo indispensable a los demás (3.12) o permitir que otros trabajen de la 
manera en que se sientan más cómodos (2.95).

Discusión

Una de las características identificadas en las empresarias es su mayor presencia en negocios 
pequeños de comercio al por menor y servicios, lo cual coincide con estudios previos realiza-
dos por Langowitz y Minniti (2007), Menches y Abraham (2007) y Reyes et al. (2014). Estos 
estudios señalan que las mujeres empresarias se enfocan principalmente en el desarrollo de 
negocios pequeños y micros, y en sectores menos riesgosos como el comercio minorista y de 
servicios.

Según los datos descriptivos obtenidos de las preguntas para identificar la prevalen-
cia de algún estilo de liderazgo entre las participantes, se encontró que predominan caracte-
rísticas del liderazgo transformacional, como la influencia idealizada y la motivación inspi-
radora. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Buitrago y Portillo (2014) y Buitrago 
(2015), quienes sostienen que las mujeres empresarias tienen una comprensión más holística 
del mundo, por lo que su visión del liderazgo incluye tanto aspectos personales como co-
munitarios, con un enfoque en la construcción de relaciones, que según la teoría de Bass y 
Avolio (1990), corresponden al estilo transformacional.

Las empresarias experimentan apoyo y reconocimiento por parte de las personas 
que las rodean. Sin embargo, existe cierta inseguridad sobre si los demás se sienten orgullo-
sos de asociarse con ellas en términos de Influencia Idealizada. Además, tienen confianza 
en su capacidad para alcanzar metas y muestran entusiasmo por el futuro y cómo lograr sus 
objetivos. Aunque reconocen su habilidad para explicar claramente las tareas, tienen cierta 
incertidumbre en cuanto a ayudar a los demás a encontrar significado en su trabajo, lo cual 
se relaciona con la dimensión de Motivación Inspiradora. Estas limitaciones podrían tener 
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consecuencias en el crecimiento de sus negocios, como han señalado Yang y Triana (2019) y 
Khalid et al. (2022) en sus investigaciones.

Se evidenció la necesidad de mejora en las empresarias en cuanto a evaluar la efecti-
vidad de soluciones encontradas y estar abiertas a nuevas propuestas para resolver situaciones 
complejas, reflejado en la dimensión de Estimulación Intelectual. También se observó que las 
participantes requieren mayor atención en la enseñanza y desarrollo de habilidades en los de-
más, así como en evitar la exclusión y proporcionar retroalimentación sobre el trabajo reali-
zado, según la dimensión de Consideración Individualizada. Estas habilidades son esenciales 
para el trabajo en equipo, y la falta de ellas podría impactar negativamente en el crecimiento de 
los negocios de las mujeres, especialmente al liderar equipos (Yang y Triana, 2019).

Las empresarias mostraron falta de atención hacia las recompensas basadas en los 
logros de los demás, ya que no proporcionan instrucciones claras sobre cómo obtener re-
compensas ni reconocen los logros alcanzados. En cuanto a la dirección por excepción, no 
tienen una postura definida en términos de hacer ajustes cuando surgen problemas o dar 
indicaciones precisas para un desempeño exitoso. Esto refleja una diferencia en el ejercicio 
del liderazgo entre hombres y mujeres, según Yang y Triana (2019). En cuanto al enfoque 
Laissez-Faire, se observó que las empresarias no tienen una postura clara sobre permitir que 
los demás trabajen a su manera, establecer límites o exigir solo lo necesario en colaboración, 
lo que puede inferirse en que la postura que tomen dependerá del contexto en que se encuen-
tren ejerciendo el papel de líder, como ha señalado Rasdi et al. (2020).

Finalmente, se observa una predominancia de la autopercepción de las participan-
tes como líderes transformacionales, de acuerdo con Bass y Avolio (1990). Sin embargo es de 
destacar que la mayoría de las participantes del estudio no tenían empleados, lo que puede 
afectar la forma en que se percibe su papel de líder. Sin embargo, esto coincide con los estu-
dios sobre liderazgo en mujeres realizados por Contreras et al. (2012) Moncayo y Zuluaga 
(2015) y Martínez-León et al. (2016), quienes destacan que el estilo de liderazgo depende 
del contexto en el que se desarrolla, la industria en la que se trabaja y la formación que se ha 
recibido. Por lo que no hay una definición única que permita establecer cómo deben desem-
peñan el liderazgo las mujeres.

Conclusiones

Tras analizar los datos de esta investigación, es importante destacar que las mujeres a menu-
do gestionan pequeñas empresas debido a las limitaciones culturales que enfrentan en su rol 
en la sociedad. Esto se refleja en estudios previos que indican que el estilo de liderazgo de 
las participantes depende de su relación con los demás. Sin embargo, la falta de claridad en 
la distinción entre los estilos podría estar relacionada con el hecho de que muchas de ellas 
no tienen subordinados directos en sus negocios, como en el caso de lo identificado en este 
trabajo de investigación. Por tanto, se requiere realizar estudios que profundicen en esta va-
riable y examinen otras perspectivas teóricas que ayuden a comprender mejor el liderazgo de 
las mujeres. 
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Considerando la influencia del entorno en la participación de las mujeres en los 
negocios y las características que poseen al emprender y desarrollar proyectos empresariales 
(Mateo, 2012; Bullough, 2022), es relevante destacar que, en este estudio, las dimensiones de 
liderazgo utilizadas podrían complementarse con otras para obtener una comprensión más 
completa del comportamiento de las empresarias. Aplicar criterios adaptados a estas situa-
ciones permitiría lograr un análisis más holístico, en lugar de seguir replicando enfoques 
tradicionales de teorías administrativas que no consideran cómo el contexto condiciona el 
comportamiento de las mujeres (Fisher, 2000; Rasdi et al., 2019; Bendel, 2020).

Es importante señalar que esta investigación no utilizó una muestra probabilística y 
se llevó a cabo en un área geográfica que no representa la situación nacional. Esta aclaración 
es relevante porque las características sociodemográficas de las participantes indican que 
las empresarias en Tabasco son principalmente jóvenes, solteras, tienen educación media 
superior y no tienen dependientes económicos además de ellas mismas o sus hijos. Caracte-
rísticas que pueden ser diferentes en comparación con el número de mujeres reportadas por 
el INEGI (2019) como propietarias de negocios en Tabasco y con el 1,642,809 de propietarias 
de PyMEs a nivel nacional.

Siendo necesario tener un mayor conocimiento de las características únicas de las 
mujeres en el emprendimiento y en la gestión de negocios, ya que actualmente se carece de 
una comprensión suficiente de estas peculiaridades. Por lo que es fundamental incluir nuevas 
teorías complementarias que aborden la educación, la madurez y el liderazgo requeridos en 
la ejecución de estas actividades. Además, se deben considerar el contexto y la naturaleza de 
las mujeres y cómo estas condiciones influyen en su estilo de liderazgo al frente de sus pro-
pios negocios.

No obstante, y aunque los resultados obtenidos en esta investigación no son gene-
ralizables a toda la población, ya que se basan únicamente en las participantes del estudio, sí 
pueden servir como un punto de partida para futuras investigaciones sobre la participación 
de las mujeres en la economía a través de sus negocios, lo que permitiría una mejor compren-
sión del comportamiento emprendedor femenino. Además, sería beneficioso profundizar en 
los estudios sobre las mujeres emprendedoras, quienes históricamente han sido analizadas 
bajo estereotipos masculinos preestablecidos, como menciona Berbel (2014).
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Resumen

Cerrar la brecha de género es uno de los objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible de 
las sociedades, mismos que están contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas, en consecuencia. El presente trabajo de investigación se centró en la 
revisión pública disponible que aborda la temática de la brecha de género, y el análisis de 
datos estadísticos y políticas públicas aplicables en materia de género. Esta investigación es 
útil al sector académico, público y/o privado para tomar decisiones fundamentadas y lograr 
el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible que están contemplados en la 
Agenda 2030.
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Introducción 

Un sistema comercial inclusivo es sólo posible en la medida que asegure igualdad de opor-
tunidades para todos los segmentos de la población. Sin embargo, según datos del Centro 
de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), solo una de cada 5 empresas ex-
portadoras a nivel mundial es liderada por una mujer. A su vez, aquellas que participan del 
comercio internacional enfrentan importantes retos para conectarse a cadenas globales de 
valor, restándose así de oportunidades de crecimiento y diversificación de su producción.

Los cambios inminentes que trae consigo la cuarta revolución industrial, la digitali-
zación y automatización del trabajo, suponen nuevos desafíos y derivado del proceso globa-
lizador, diariamente se incrementa la necesidad de bienes, servicios, capitales, e información, 
por lo que el comercio y los negocios internacionales se han vuelto parte esencial en la eco-
nomía de los países al brindar oportunidades para el desarrollo de los mismos.  

Asimismo, el gobierno y las empresas forman un papel fundamental que implícita-
mente impacta a los negocios, desde lo que es el establecimiento de políticas públicas y eco-
nómicas que propician la desregulación y restricciones al comercio nacional o internacional 
hasta la implementación de políticas a favor de la equidad e inclusión de las personas en las 
empresas.  

Por tanto, es de destacarse la inclusión de los temas de género como como objeti-
vo de desarrollo sostenible y como política en lo local, mismos que han surgido gracias a la 
influencia de los movimientos sociales. El feminismo como movimiento social, ha visto la 
necesidad de transformar relaciones sociales y dar empoderamiento a la mujer para que esta 
a su vez pueda alcanzar su pleno desarrollo. 

La investigación feminista ha visibilizado el rol de las mujeres como principales 
proveedoras y productoras de necesidades básicas.

Amartya Sen (2000, p.233) sostuvo que: “no hace mucho que la labor de los movi-
mientos consistía principalmente por el mejor del trato que recibían las mujeres, por un trato 
más justo. Se centraba la atención en el bienestar de las mujeres, algo sin duda muy necesario 
de corregir. Sin embargo, los objetivos han cambiado, y se han ampliado poco a poco; se ha 
dejado de centrar la atención en el bienestar y se ha incorporado y subrayado el papel activo 
de la agencia de las mujeres. Las mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la ayuda 
destinada a mejorar su bienestar y son vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, 
como agentes activos de cambio, promotores dinámicos de trasformaciones sociales que pue-
den alterar tanto la vida de las mujeres como de los hombres.”

Por su parte, las empresas buscan el éxito y logro de objetivos a través de empleados 
calificados, de la calidad en la producción o en los servicios que ofrece, de los proveedores 
de excelencia con los cuales adquiere insumos, de su ubicación geográfica, del cuidado am-
biental, del impacto social que produce, por mencionar algunos temas, mismos que se ven 
reflejados en el crecimiento económico del país donde se encuentran.
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Los gobiernos de los países con la intención de propiciar un ambiente de negocios 
trabajan en el mejoramiento de instrumentos reguladores, en este sentido, las administracio-
nes gubernamentales de los países adoptan políticas públicas de excelencia que son conside-
radas buenas prácticas por homólogos a nivel internacional. 

En este contexto, es importante resaltar que desde el 2015, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas ´ONU´, adoptó la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, que consiste en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, cuya intención es fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Dentro de 
esta Agenda, compuesta por 17 objetivos, se encuentran tres que fortalecen este trabajo de 
investigación, que son: Igualdad de Género, Trabajo decente y crecimiento económico y Re-
ducción de las desigualdades.

De ahí la importancia de observar de qué manera las mujeres han avanzado en ce-
rrar la brecha de género existente en el comercio internacionales y porque cobra relevancia 
en las agendas internacionales comerciales, en específico de la Agenda 2030 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Revisión de la Literatura

Clara Murguialday (2006) sostiene que el concepto de género hace referencia a la interpre-
tación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. 
Tal interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, 
normas, valores y relaciones que dan significado a la conducta de las personas en función 
de su sexo. En consecuencia, el género estructura tanto la percepción como la organización 
concreta y simbólica de toda la vida social.

Naila Kabeer (1994) ha planteado que las relaciones de poder entre los géneros 
derivan de acuerdos institucionales gestados en instituciones sociales como el hogar, el mer-
cado, el Estado y la comunidad, los cuales proporcionan a los hombres, más que a las muje-
res, una mayor capacidad para movilizar reglas y recursos institucionales que promuevan y 
defiendan sus propios intereses. 

Caroline Moser (1993) ha aplicado la perspectiva al campo de la planificación del 
desarrollo y la capacitación, elaborando una nueva metodología que se denomina como “la 
planificación de género” cuyo objetivo es precisamente asegurar que las mujeres, a través de 
su empoderamiento obtengan la igualdad y la equidad con los hombres en las sociedades en 
desarrollo, en lo que aquí nos interesa en el rubro de los negocios internacionales.

Por ello, de acuerdo a datos publicados en la página de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se precisan varios puntos importantes:
a) Respecto al trabajo decente y crecimiento económico se pretende: 

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la crea-
ción de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la for-
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malización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre 
otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

• Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres 
y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remunera-
ción por trabajo de igual valor.
b) Respecto a la igualdad de género y reducción de desigualdades se pretende:

• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.

• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados.

• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportu-
nidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

De la misma forma, existen datos importantes que presentan una problemática a 
nivel internacional que se busca abatir con esta Agenda 2030, donde se precisa lo siguiente:

1. Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que 
se tienen datos.

2. La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se toman 
medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. 

3. La tasa de participación de la mujer en la población activa es del 63%, mientras 
que la de los hombres es del 94%.

4. A pesar de su creciente presencia en la vida pública, las mujeres se siguen hacien-
do cargo 2,6 veces más del cuidado de personas no remunerado y del trabajo doméstico que 
los hombres.

5. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los 
propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabi-
lidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio.

6. En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

7. Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de 
cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23,7% 
aún está lejos de la paridad.

Por otro lado, en México, de acuerdo con el último Censos Económicos realizados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019, el total de unidades económicas 
existentes en México (empresas) fue de 6,373,169 de los cuales el personal ocupado en las 
mismas fue de 36,038,272 de personas divididos en un 56.2% de hombres y 43.8% mujeres.
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Así mismo, el Informe del mes de abril de 2022 sobre el Comportamiento de la 
Economía, presentado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México (CONA-
SAMI), presenta una disminución del 0.9% de la brecha salarial por hora y género en el 
empleo formal, al pasar de 13.1% en 2018 a 12.2% en 2021. Este dato, es significativo, ya que 
permite visualizar que las políticas públicas en México, están ayudando a cerrar poco a poco 
esta brecha salarial. 

Respecto a la evaluación de las políticas públicas en México, el portal de transpa-
rencia presupuestaria, indica los diferentes programas presupuestales que fomentan la igual-
dad, equidad y género en los negocios, encontrando los siguientes cuatro programas más 
significativos:

1.- P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas: Negociación, 
administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión, 
programa presupuestario que fomenta la diversificación económica para una mayor igual-
dad entre regiones y sectores. Contando con un presupuesto modificado para el año 2022 
de $664,617,506.00 pesos; 2.- F-Promoción y fomento: Promoción del comercio exterior, y 
atracción de inversión extranjera directa, programa presupuestario el cual contribuye a la 
diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores. Contando con 
un presupuesto modificado para el año 2022 de $ $57,761,129.00 pesos; 3.- E-Prestación de 
Servicios Públicos. Equidad de Género, programa presupuestario el cual contribuye al bien-
estar social e igualdad mediante el fortalecimiento de capacidades, sensibilización y difusión 
de los derechos de las mujeres. Cabe destacar que este programa presupuestario pertenece al 
Instituto de Seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado (ISSSTE), por lo 
que solo cubre el sector salud.  Contando con un presupuesto modificado para el año 2022 de 
$52,953,035.00 pesos; 4.- P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas: De-
sarrollo integral de las personas con discapacidad, programa presupuestario que contribuye 
a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva para 
la población con discapacidad en México. Contando con un presupuesto modificado para el 
año 2022 de $32,069,281.00 pesos.

En ese sentido, México busca alinear sus políticas públicas y programas presupues-
tarios a los objetivos de la agenda 2030 de la ONU. 

Metodología

Para realizar esta investigación, se utilizó el método exploratorio y descriptivo, ya que este pro-
cedimiento es usado para describir características en específico de un sujeto o población a 
estudiar, este modelo busca las características que le interesan al investigador de acuerdo con 
el fenómeno en estudio (Martinez, 2017). Asimismo, el diseño de la investigación es no expe-
rimental ya que en esta investigación no se controla ni manipulan las variables que se estudian, 
por lo que para llegar al desarrollo de esta investigación, el investigador cumple con el papel de 
observar los fenómenos a estudiar y como se da en este caso, en la investigación no experimen-
tal, el investigador suele acudir al lugar donde sucede el fenómeno a estudiar, con el propósito 
de conocer a detalle el fenómeno y las características que lo rodean (Montano, 2016). 
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La información estadística utilizada en esta investigación está respaldada por fuen-
tes documentales oficiales y estudios publicados en materia de género.  El proceso metodoló-
gico de este trabajo de investigación inició con la recopilación de documentación relaciona-
dos con la inclusión y equidad de género para describir el fenómeno de la brecha de género, 
posteriormente se realizó un análisis, reflexión y sistematización de la información, todo esto 
en el periodo de julio a septiembre de 2022  

El objetivo de la investigación se centró en la revisión pública disponible que abor-
da la temática de la brecha de género, y el análisis de datos estadísticos y políticas públicas 
aplicables en materia de género. Esta investigación será útil al sector académico, público y/o 
privado para tomar decisiones fundamentadas y lograr el cumplimiento de los objetivos para 
el desarrollo sostenible que están contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Resultados

De acuerdo a lo publicado por el Foro económico mundial en 2022, las brechas de género, 
están divididas en: Participación económica y oportunidades; logro educativo, salud y super-
vivencia, y empoderamiento político.

En ese sentido, en la siguiente figura se puede ver los resultados de la brecha obteni-
da de la muestra del foro económico mundial, donde se percibe en el aspecto de participación 
económica y oportunidades, una brecha del 60.3%, resultado de una reducción al incremen-
tarse la presencia en el trabajo de las mujeres, en 2021, fue del 58%.

Figura 27.1
Las brechas de género

Fuente: Foro Económico Mundial, Índice Global de Brecha de Género 2022.
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Estos mismos resultados se encuentran distribuidos por región, en las siguientes 
figuras:

Tabla 27.1
Las brechas de género por región

Promedio
Participación 
económica y 
oportunidades

Educación Salud Empoderamiento 
político

Asia Central 69.10% 68.20% 98.80% 97.40% 11.80%
Asia Este y el 
Pacífico 69% 72.20% 95.40% 95.25% 13.30%
Europa 76.60% 70.20% 99.50% 97% 39.80%
Latinoamérica 
y el Caribe 72.60% 64.50% 99.50% 97.60% 28.70%
Medio Este 
y Norte de 
África 63.40% 46% 96.20% 96.40% 15.10%
Norte América 76.90% 77.40% 99.70% 96.90% 33.70%
Sur de Asia 62.30% 35.70% 93.20% 94.20% 26.20%
África Sub-Sa-
hara 67.90% 67.70% 85.30% 97.20% 21.30%
Brecha Global 68.10% 60.30% 94.40% 98.50% 22%

Fuente: Foro Económico Mundial, Índice Global de Brecha de Género 2022.

Figura 27.2
Las brechas de género por región. Evolución 2006-fuente: Foro 
Económico Mundial, Índice Global de Brecha de Género 2022.

Asia Central / Este de Asia y el Pacìfico/ Europa / Latinoamérica y el Caribe/ 
Medio Este y Norte de África/ Norteamérica/ Sur de Asia/ África Sub-Saharan 
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Nota: Promedios ponderados por población para las 102 economías que aparecen en todas 
las ediciones del Índice Global de Brecha de Género, de 2006 a 2022. La decimocuarta 

edición del Índice Global de Brecha de Género, titulada Informe Global de Brecha de Género 
2020, se publicó en diciembre de 2019. No hay una edición correspondiente para 2019.

De acuerdo al Índice Global de brechas de Genero, 2022, México presenta una brecha 
de 76.4%, lo que posiciona al país en el lugar 31 del ranking mundial y ocupa la cuarta posición 
en la región de América Latina y el Caribe (ALC).Como se había mencionado anteriormente el 
Índice Global de Brechas de Género tiene cuatro subíndices que son: Participación económica 
y oportunidades; logro educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político.

En cada una de ellas México se encuentra en diferentes posiciones a nivel global y 
por diferentes razones, en el subíndice de Participación económica y oportunidades se en-
cuentra en el lugar número 113 (Forum, 2022), esto debido a que en este subíndice se toman 
en cuenta varios aspectos como lo son que tanto hombres como mujeres accedan a trabajos 
técnicos, que tengan las mismas oportunidades laborales en diferentes áreas como agrono-
mía, pesca, entre otros. Mide entre otros aspectos, la fuerza de labor, la población económi-
camente activa, el pago equitativo, las posiciones de poder en una empresa u organización; 
lo que se mide es la igualdad y equidad que existe entre hombres y mujeres, además de que 
ocupen los mismos puestos y que el pago sea igual.  

En el 2022, las mujeres representaron una proporción ligeramente menor de traba-
jadores profesionales y técnicos, sin embargo, se mantiene cerca de la paridad en 0,988.  Aun 
así, los ingresos de las mujeres representan solo la mitad de los ingresos estimados de los 
hombres en 2022, lo que significa que todavía existen importantes barreras económicas para 
la paridad de género (Forum, 2022).

En cuanto al subíndice de logro educativo, México ocupa la posición 60, este subín-
dice mide el nivel de alfabetización, que tanto hombres como mujeres hayan terminado su 
educación primaria, secundaria y bachillerato, el puntaje del subíndice de México ha caído 
desde el 2016, a pesar de que las ediciones recientes informan paridad en la matrícula de 
educación secundaria. Sobre el subíndice de salud y supervivencia México se encuentra en el 
lugar número 54, aquí se mide la expectativa de vida entre hombres y mujeres (Forum, 2022).

En el subíndice de empoderamiento político es en el cual México se encuentra me-
jor posicionado, se encuentra en el lugar número 15 (Forum, 2022); en este subíndice se mide 
a las mujeres en el parlamento, las mujeres en las secretarías y las mujeres presidentas que 
ha tenido el país en los últimos 50 años; en México se tiene la Ley de Paridad, por lo mismo 
tenemos el 50% de mujeres y el 50% de hombres, tanto en la Cámara Baja y en la Cámara Alta 
del Congreso, tenemos el mismo número de diputadas y diputados, así como de senadoras y 
senadores. Esta Ley de Paridad es un claro ejemplo de cómo una política pública puede cerrar 
una brecha de desigualdad. México está bien calificado en las mujeres en el Parlamento y en 
las Secretarías o puestos políticos; el único aspecto que no cumple es el de tener una mujer en 
la Presidencia de la República.
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Así mismo, la evolución de los subíndices de empoderamiento político y partici-
pación de oportunidades económicas 2022, se ubica en 48.9% y 59.7 % respectivamente, tal 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 27.3
Evolución de la Brecha de Género en México

Fuente: Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO 2022 
con datos del Fondo Económico Mundial.

Por otra parte, de acuerdo a datos del IMCO, la crisis económica provocada por el 
virus SARS-COV2 (Covid) fue un golpe duro para las mujeres y aunque muchas han reto-
mado sus empleos remunerados, la mayoría ha regresado a empleos informales, con jornadas 
cortas y bajos ingresos. Como se puede visualizar en el subíndice de participación de oportu-
nidades económicas México se encuentra por debajo de la media; lo que significa que se debe 
de seguir trabajando para lograr esa igualdad y equidad entre hombres y mujeres, además de 
que las mujeres tengan acceso a más y mejores oportunidades laborales, además que reciban 
un sueldo equitativo al que reciben los hombres.  En el subíndice de Empoderamiento Polí-
tico podemos ver que México se encuentra muy por encima de la media, ya que gracias a las 
llamadas cuotas o política de paridad las mujeres han tenido mayor acceso a puestos políti-
cos. De tal manera, podemos observar estos subíndices pueden impactar en las empresas y 
los negocios internacionales que tienen los países, y que pueden ayudar a cumplir los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Discusión

Las empresas han logrado, por medio del intercambio comercial nacional o internacional, 
aportar valor en la sociedad, desde lo que es la creación de empleos, incremento de produc-
tividad que a su vez se refleja en la reducción de la pobreza y desigualdad.
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De acuerdo a las estadísticas presentadas en esta investigación, se puede afirmar que 
la desigualdad de género e inclusión, provoca estancamiento del progreso social. Si bien es 
cierto que conforme han pasado los años, se ha incrementado la participación de la mujer 
en los temas laborales, políticos, sociales, económico y culturales, el continuar incentivando 
el empoderamiento es fundamental para impulsar y lograr los objetivos planteados en estos 
temas.

México, un país de 65 millones de mujeres, ha cerrado el 76.4% de su brecha en 
el año 2022 (Forum, 2022), ha registrado su puntaje de paridad más alto hasta la fecha. Al 
hacerlo, el país sube tres posiciones en el ranking mundial. El subíndice que impulsa los re-
sultados de México es principalmente el empoderamiento político y, específicamente, la pari-
dad a nivel del parlamento. La proporción de mujeres legisladoras, funcionarias y directoras 
aumentó en 2.5 puntos porcentuales.

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, en México solo 
cuatro de cada 10 mujeres tienen o están en búsqueda de un empleo remunerado. Esta par-
ticipación laboral femenina está por debajo del promedio mundial (48.5%) y de la región 
latinoamericana (49.3%).

Por tal razón, la mayor contribución de los negocios internacionales al crecimiento 
económico inclusivo se resume en su aporte a la reducción de las brechas internas y externas. 
Las brechas productivas entre trabajadores, empresas y sectores siempre han existido, sin em-
bargo, son más pequeñas en los países desarrollados, por eso los países en desarrollo deben 
implementar buenas prácticas en lo concerniente a estos temas.

Conclusiones

Para lograr dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 es necesario que los países 
a través de sus gobiernos trabajen adecuando su marco regulatorio a fin de promover la 
construcción de economías sostenibles y centradas en las personas, es decir, incentivando el 
empleo, la inclusión y equidad. Si no se logra un crecimiento económico sostenido, los países 
están destinados a la quiebra, y esto provoca a su vez un estancamiento del progreso social. 
Por esta razón los negocios y el comercio internacional no tienen un impacto neutral en los 
temas relacionados con la equidad de género e inclusión, puesto que tanto hombres como 
mujeres forman parte del sistema. 

Sin duda alguna, los países procuran enfocar sus esfuerzos e implementar políticas 
públicas para lograr el cumplimiento de objetivos en favor de la inclusión y equidad y esto es 
comprobable en los indicadores internacionales que permiten visualizar que cuando existe 
crecimiento económico, la brecha de inclusión y equidad disminuye, haciéndose percepti-
ble no solo en el sector público, sino también en el privado. Así mismo, la educación ha ido 
disminuyendo las brechas de desigualdad al permitir a las mujeres el participar en áreas que 
antes no eran bien vistas para ellas, o que eran profesiones enfocadas a hombres, y en las úl-
timas décadas hemos visto destacar a mujeres en puestos importantes y de toma decisiones, 
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tanto en el sector público como en el privado, que han permitido demostrar que la mujer está 
igual o más preparada que los hombres para desempeñar ciertos puestos.

La participación de la mujer en las áreas del sector económico, educativo, salud y 
política se hace cada vez más notoria y aunque ya se están creando y adecuando políticas 
públicas por parte del Estado en favor de la inclusión y equidad, todavía hay mucho trabajo 
por hacer para disminuir las brechas en dichos sectores.
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Resumen

Este estudio se realizó en 5 ejidos del municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza y 2 ejidos 
del municipio de Frontera, ubicados en el estado de Coahuila y su objetivo fue aportar in-
formación a la reformulación de programas de extensión universitaria en la región que con-
tribuyan a mejorar el desarrollo social de las mujeres y familias de dichas comunidades. La 
investigación fue de carácter mixto y de alcance descriptivo bajo un diseño de triangulación 
concurrente (DITRIAC). Los resultados obtenidos permiten sugerir que los programas de 
apoyo existentes no son suficientes y tienden a tener un enfoque y/o aplicación fragmen-
tada, asi como el rol que las mujeres de las comunidades más alejadas desempeñan es de 
dependencia económica de los jefes de familia y de soporte para actividades comunitarias 
en general. Los instrumentos utilizados a lo largo del proyecto desarrollado en tres etapas 
comprendieron una encuesta a las familias participantes, trabajo en grupos focales, y 34 en-
trevistas selectivas a mujeres en tres de las siete comunidades más 2 entrevistas con personas 
del gobierno municipal vinculadas a los ejidos. 

Palabras clave

Desarrollo social, ejidos familias, mujeres
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Introducción

En estudios demográficos realizados y reportados por  la CONAPO (Consejo Nacional de 
Población) en 2015 y 2020, mostraban en las estadísticas publicadas que hay una tendencia a 
la  baja  en las tasas de mortalidad y de natalidad, lo cual se viene  reflejando en los últimos 
años en un cambio de la “estructura piramidal” de los rangos de edades, Asimismo en los 
censos económicos realizados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática) en 2015 y 2018, se observa un incremento en el número de mujeres que partici-
pan en la población económicamente activa, en realizar estudios académicos,  y también un 
incremento de número de hogares sostenidos por mujeres, parejas divorciadas o separadas, 
e igualmente, diversas conformaciones de familia (Rojas, 2016; Gutiérrez, Diaz et al., 2016), 
por lo que la composición de las familias y el rol de la mujer se ha modificado paulatinamente 
como resultado de los procesos de cambio que como sociedad experimentamos desde hace 
años y los cuales han impactado en las formas de interacción no solo en el seno familiar, sino 
también en su entorno.

En México, al igual que otros países, se han modificado los modelos y tipos de 
familia, su composición e integración interna, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
replantear su conceptualización y lograr una mayor correspondencia con la sociedad actual, 
así como las políticas que se vienen aplicando en los programas de apoyo y lo concerniente al 
desarrollo social (García, Aldape, et al., 2020; Gutiérrez et al., 2016).

Derivado del interés de contribuir con información más cercana a la “realidad” que 
viven las familias de ejidos ubicados en la región centro del estado y de coadyuvar a reorien-
tar o reforzar los programas de extensión universitaria e incluso los diferentes programas 
de apoyo que los gobiernos municipales llevan a cabo para su desarrollo e inclusión social, 
se procedió a realizar un estudio dividido en tres etapas y de las cuales se hizo una publica-
ción con los resultados obtenidos de las dos primeras etapas ( De León, Rodríguez, et al., 
2013),consistentes en la información obtenida mediante  una  encuesta, para conocer las con-
diciones de vida de las familias, así como el trabajo con grupos focales de mujeres de algunos 
de los ejidos participantes, para conocer su forma de vida, costumbres y actividades que se 
realizan en la vida diaria en dichas comunidades. 

Por lo tanto, en esta tercera etapa del trabajo, que se presenta en este documento, se 
profundizó en el rol y expectativas de vida de 19 mujeres pertenecientes a una de las comuni-
dades más alejadas y otra alejada, pero al menos con camino de terracería y más cercana a una 
vía carretera, así como otras 14 mujeres de ejidos cercanos a centros urbanos. La información 
obtenida de estas entrevistas fue complementada con 2 entrevistas más, consideradas como 
estratégicas para obtener una perspectiva más integral de las condiciones de vida de las que las 
familias, sus usos y costumbres y el rol que las mujeres de los ejidos participantes tienen.

La organización de este documento está planteada de la siguiente manera: Una re-
visión breve de los estudios que se han realizado sobre la concepción de la familia, su razón 
de ser y su estructura y posteriormente sobre el rol que la mujer ha venido desempeñando; 
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la estructura de la investigación, la presentación de los resultados obtenidos, su discusión y 
conclusiones, así como las referencias bibliográficas que le dan soporte al mismo.

Revisión de la Literatura

Antecedentes

El estudio sobre la familia y sus diversas formas de organización data desde hace más de 100 
años, y se le ha estudiado desde diferentes campos de la ciencia como es la Antropología, la 
Sociología, la Historia, la Psicología la Economía la Medicina. La Biología e incluso la Políti-
ca y el Derecho (Gutiérrez et al., 2016; Rodríguez, 2016; Tañon, 2016; Gómez y Villa, 2014). 
Cabe resaltar que de los primeros estudios publicados está un ensayo escrito por Friedrich 
Engels en 1884, (citado por Carbonell, Carbonell et al., 2012 p. 34) y difundido y publicado 
en diferentes países hasta el día de hoy. También existen estudios sobre las familias de élite 
en Inglaterra y el resto de Europa, como primeros trabajos de investigación sobre este tema 
(Barahona, 2012). Son también notables los trabajos realizados por antropólogos en comuni-
dades lejanas y ubicadas en otros continentes como los hechos por Levi Strauss (1998 p.178 
- 180), Claude Meillassoux (1992), Marvin Harris (1992), Kathleen Gough (1971 p. 760), 
Ralph Linton (1947, p. 2), solo por mencionar algunos de los más referidos. Estos estudios 
dieron pauta a una apertura y forma de estudio de este sistema social denominado familia 
mucho más amplia y   fuera de los “límites” establecidos por la sociedad misma al enfrentarse 
a otras formas de estructura, organización e interacción en esos grupos comunitarios (Ro-
dríguez et al., 2016).

En América Latina, los estudios sobre este tema surgen primero encaminados a la 
descripción de la estructura y organización principalmente de las familias de élite o “patri-
cias” (Gutiérrez et al., 2016; Cicerchia, 2015). Posteriormente, se empieza a dar visibilidad a 
otros segmentos de ésta, como las familias populares en cuanto a su estructura, organización 
y costumbres y los cuales empiezan a proliferar a lo largo del continente. Los estudios inicia-
les, la gran mayoría, tienen el mismo enfoque ya que toman como punto central la familia 
patriarcal o tradicional, y en la cual el parentesco tiene un papel importante para la construc-
ción de sus relaciones y formas de vida ante la sociedad. 

Con la inclusión de investigaciones sobre las familias populares surgen los contras-
tes y las coincidencias en cuanto a costumbres y formas de interacción, principalmente en lo 
que a la educación y rol de las mujeres se esperaba (Tañon et al., 2016; Rodríguez et al., 2016) 
prevaleciendo el enfoque en la descripción de los estudios a partir de lo que se denomina 
familia patriarcal, la religión, la moral y el funcionalismo, este último como herencia de los 
primeros estudios antropológicos (Barahona et al., 2012). 

En la actualidad, en las comunidades rurales persisten los roles asignados para hom-
bres y mujeres donde estas realizan principalmente trabajos de apoyo para la economía de la 
familia, de la comunidad, pero sin tener acceso directo a los beneficios económicos derivados 
de su trabajo, pues son los hombres los que comercializan y en los ejidos tampoco tienen el 
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derecho a la propiedad de la parte correspondiente, ya que se le da preferencia al varón, así 
como preferencia en cuanto a la educación primero para los niños y si se puede a las niñas. 
Por lo que podría decirse que, pese a los avances logrados, las condiciones de inequidad para 
las mujeres persisten (Rojas et al., 2016; INEGI, et al., 2015, 2018).
Cambios en el rol de la mujer

Aproximadamente, por los años 70´s , se empieza otra etapa de los estudios que se relacionan 
también con el rol de la mujer en la familia y en consecuencia en la sociedad, que se refleja en 
una participación más visible en ésta, dado el incremento en las estadísticas de la incorpora-
ción de las mujeres a la vida económicamente activa ( crisis económica de los 80´s en México, 
el aumento en la migración de hombres en busca de mejores oportunidades) y también  de un 
mayor número de mujeres en universidades (Zabludovsky, 2007), así como el cambio de mo-
delo económico (globalización, apertura de fronteras, apertura e incremento de los medios de 
comunicación masivos, la internet). En resumen, podría decirse que la orientación que han te-
nido las investigaciones en lo concerniente a la familia y sus integrantes se viene desarrollando 
en tres vertientes (Cicerchia, et al., 2015; Rojas, 2016):

- Primera vertiente: relacionada con estudios demográficos que describen condi-
ciones de vida y desarrollo social (INEGI; CONEVAL; SEDESOL INMUJERES, e incluso 
STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social). Esta clase de estudios demográficos a su 
vez se realizan en otros países con la finalidad de conocer también los índices de Desarrollo 
Humano que guardan las familias en sus diferentes comunidades el estatus de las familias 
y el rol que las mujeres desempeñan en esas sociedades, así como los estudios particulares 
sobre la evolución de las familias, tal como se demuestra en los trabajos referenciados en este 
documento y muchos más. (García, Aldape et al., 2020).

- Segunda vertiente: Estudio del tamaño de la unidad doméstica o célula familiar, 
su composición y su relación con los procesos de industrialización, urbanización y consumo.

- Tercera vertiente: que tiene que ver con aspectos internos de la familia en cuanto a 
sus interacciones como grupo, el manejo del conflicto, las relaciones de poder, la distribución 
de roles, que conlleva derechos y obligaciones, las formas de afecto y las bases de lo que los 
identifica y solidariza como familia. 
Conceptos

Para el estudio de la familia se han establecido algunas definiciones que son de utilidad para 
el análisis e interpretación de informes y estadísticas que se han generado a lo largo del desa-
rrollo de este campo de investigación, que van desde la exploración del concepto mismo de 
familia, su tipología, estructura e interacciones dentro de la misma. 

Se entiende como familia: Aquella institución fundamental donde los individuos 
se desarrollan como entes socioculturales (Gutiérrez, et. al., 2016), García y Gustavo (2013) 
definen “La familia es un sistema donde se requiere armonía y amor, brindar apoyo al desa-
rrollo y bienestar de los integrantes”. Por otra parte, el INEGI (2013) para fines de una homo-
logación en sus estudios sore familia la define como “El ámbito donde los individuos nacen 
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y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por 
medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización”.

Existe una gran diversidad de conceptos y/o aproximaciones sobre este tema, por 
lo que Gómez y Villa (2014) proponen el siguiente concepto interdisciplinario para la familia 
para dar respuesta a los tiempos actuales de la sociedad y que han impactado en la dinámica 
familiar y su estructura

   - “La familia es el grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espi-
ritual cultural y socio económica, que aún sin convivir físicamente comparten necesidades 
psicoemocionales, materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo, desde distintos 
aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío: psicológico, social, cultu-
ral biológico, económico y legal”. 

Por lo que otro aspecto a enunciar son los diferentes tipos de familia que actual-
mente se les reconoce como parte de dichos cambios y que son más acordes a la sociedad 
presente.
Tipos de familia:

De acuerdo con el INEGI (2013) y el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES, 2021), se 
han propuesto tres tipos de familias compuestas de la siguiente manera y que representan 
los siguientes porcentajes en la sociedad de México, de acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda (CONAPO, 2020), así como el porcentaje de aquellos hogares en los cuales las 
mujeres son jefas de familia.

De acuerdo con CONAPO (2020), existen un poco más de 35 millones de hogares, 
de los cuales el 61.5% corresponden a hogares familiares nucleares compuestas por padres e 
hijos e hijas. Asimismo, el 26.9% de estos hogares, tienen como jefa de familia a una mujer.

Las familias u hogares ampliados representan el 24.3% y están compuestas por los 
padres, hijos e hijas, parentescos directos, y cuya característica es que tienen algun parentes-
co consanguíneo o político (suegros, suegras, cuñados, cuñadas) y que viven bajo un mismo 
techo, e igualmente, de estos el 40.9% tienen como jefa o cabeza de familia a una mujer. (CO-
NAPO, et.al., 2020).

El 12.4% está representado por familias compuestas: que pueden ser una familia 
ampliada o nuclear más otras personas sin lazos de consanguinidad, principalmente con el 
jefe de familia. Son también llamados hogares no familiares unipersonales (INMUJERES, et. 
al, 2021) y en los cuales el 43.6% son jefas de familia o bien viven solas. Anteriormente se 
hacía una diferenciación de aquellas personas que viven solas y que representaban un 1.5%. 
(INEGI, et al., 2013). 
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Metodología 

Ubicación del estudio.

Esta investigación se realizó en los municipios de Cuatro Ciénegas de Carranza y Frontera, 
Coahuila, ambos pertenecientes a la región centro del estado, la cual está integrada por 13 
municipios de los 38 que conforman dicho estado. De estos 13 municipios, por el número de 
pobladores 4 de ellos podrían ser considerados incluso como comunidades rurales, ya que 
tienen menos de 2,500 habitantes de acuerdo con el criterio establecido por INEGI (2018). 
La región centro desierto tiene una gran extensión de territorio semi árido y con clima extre-
moso, en el caso particular de 5 ejidos participantes que se ubican en el municipio de Cuatro 
Ciénegas, se caracterizan por estar alejados de carreteras vecinales, al menos 3 de ellos, y 
condiciones climatológicas extremas.

Los ejidos Lucio Blanco y Cuates de Australia son los de más difícil acceso, los de 
Estanque de León y Estanque de Norias se encuentran retirados de una carretera federal pero 
tienen camino de terracería y el de Santa Teresa de Sofía se encuentra a la orilla de una ca-
rretera federal, poco transitada, todos estos pertenecientes al municipio de Cuatro Ciénegas 
y los ejidos 8 de enero y La Cruz están muy cercanos a centros urbanos y a la orilla de una 
carretera federal muy transitada y tienen un clima menos extremo. 

La población total de la región centro del estado es de 429,411 habitantes, donde 
213,385 son hombres y 216,026 son mujeres de acuerdo con el reporte del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO, 2019). Por otro lado, no se encontraron datos de tipo cuantitativo 
precisos de población por ejidos ni de indicadores de desarrollo social.
Tipo de estudio

El trabajo final se llevó a cabo bajo un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) de 
acuerdo con (Hernández, Fernández, et al., 2014) de carácter no experimental y transeccio-
nal con un alcance exploratorio y descriptivo. Se consideró un enfoque mixto, cuantitativo al 
inicio y cualitativo en la tercera etapa, con la finalidad de obtener una perspectiva más inte-
gral. Asimismo, el estudio se realizó en tres etapas, y del cual se publicaron resultados inicia-
les correspondientes a la comparación de las condiciones de vida de los ejidos participantes, 
sus usos y costumbres (De León, et al., 2013). 

Esa primera parte consistió en un levantamiento de información en 5 comunidades 
sobre las condiciones de vida que presentaban las mismas y para lo cual se aplicó un cues-
tionario por familia, mismo que se estructuró tomando como base indicadores establecidos 
para evaluar el índice de Desarrollo Humano y que a su vez también son utilizados por el 
CONEVAL (2018) para evaluar el desarrollo social de las entidades federativas.       

El objetivo de la primera etapa fue contribuir con información de la situación pre-
sente para apoyar a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas a la elaboración de pro-
yectos de mejora de calidad de vida a través de un programa de apoyos que la Secretaría de 
Agronomía tenía establecido para comunidades rurales y/o ejidales, mismos que se presen-
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taban y supervisaban a través de extensionistas agropecuarios, así como tener por parte de 
la Universidad una participación más concreta en sus programas de extensión universitaria. 

 La segunda parte de la investigación fue de carácter cualitativo mediante grupos 
focales de mujeres en 4 comunidades, 2 del municipio de Frontera (Ejido La cruz y 8 de ene-
ro) y dos del municipio de Cuatro Ciénegas (Estanque de León y Estanque de Norias) Los 
criterios de selección de las comunidades rurales participantes fueron dos ejidos alejados de 
vías de comunicación y dos cercanos a carreteras federales, además de observaciones previas 
de posibilidades de organización de las mujeres para generar algun proyecto productivo.

El objetivo de esta segunda etapa fue establecer un mayor contacto con el grupo de 
mujeres que encabezaban una familia para conocer su modo de vida, costumbres y activida-
des de las que ellas se encargan en la comunidad. 

Finalmente, la tercera etapa, también de carácter cualitativo, consistió en 36 entre-
vistas selectivas a mujeres de una comunidad alejada de un camino, una cercana a camino de 
terracería y dos a orillas de una carretera federal y que están más cercanas a un centro urbano.

El objetivo de esta tercera etapa fue conocer de “viva voz” las expectativas de vida” 
que expresaron las mujeres participantes.

Las preguntas de investigación en términos generales que se formularon fueron: 
¿Cuál es la opinión de las mujeres sobre los programas gubernamentales que reciben en sus 
comunidades?, ¿qué expectativas de vida tienen? y ¿qué usos y costumbres son relevantes en 
sus comunidades? Por lo anterior las hipótesis formuladas fueron:

H1:  Si los programas de apoyo hacen énfasis en incidir directamente en el desa-
rrollo de las mujeres, las comunidades mejoraran sus indicadores de desarrollo social, por lo 
tanto, su calidad de vida.

La H0 fue:  El desarrollo social de las comunidades es independiente del rol que las 
mujeres desempeñen en las mismas.

A continuación, se presentan los resultados de la última etapa de este proyecto de 
investigación correspondiente a las 36 entrevistas selectivas, ya que las dos etapas anteriores 
pueden consultarse en una publicación hecha en 2013 por De León y otros.

Resultados

En los ejidos alejados participaron 19 mujeres en las entrevistas semiestructuradas, una vez 
obtenida la aceptación del comisario del ejido correspondiente, y 15 mujeres de los dos ejidos 
cercanos a carretera federal y centro urbano y en los cuales no hubo necesidad de dirigirse 
a un comisario para su aceptación. Así como dos entrevistas de carácter complementario y 
estratégico de individuos relacionados a los ejidos alejados pero que son externos a los mis-
mos, un extensionista agropecuario y el médico rural, ambos asignados por el municipio de 
Cuatro Ciénegas y el Gobierno Estatal de Coahuila.
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La edad de las mujeres participantes en los ejidos alejados osciló entre los 18 y 60 
años, todas ellas madres de familia, con hijos de diferentes rangos de edades, y estatus, pero 
todas ellas con parientes dentro de los mismos ejidos y provenientes de esos lugares o bien 
de uno cercano, pero finalmente acostumbradas a esa forma de vida, con excepción de una 
mujer joven con dos hijos que había llegado de una población ejidal cercana a la cabecera 
municipal de Cuatro Ciénegas y que no era muy aceptada por el resto de las mujeres, ya que 
consideraban que no se iba a adaptar.

Las mujeres que mostraron una mayor apertura fueron las de más edad, contras-
tando con las mujeres más jóvenes que mostraron una conducta más cautelosa y reservada. 

Los comentarios más relevantes obtenidos en cuanto a los programas gubernamen-
tales fueron en el sentido de que siguen teniendo muchas carencias principalmente en edu-
cación para sus hijos y en atención médica, y en medios a partir de los cuales ellas puedan 
acceder de forma más directa a otros productos alimenticios y de higiene personal, pues a 
la fecha su acceso a las frutas, verduras y leche, escasamente tienen disponibilidad de estos 
( esto en el ejido más alejado), de que les agradaría recibir capacitación sobre otros oficios 
que les permitieran obtener ingresos económicos independientemente a lo que los hombres 
(esposos) les dan. Pues cuando traen dinero por la venta de lo que recogieron en el monte o 
de la producción de los quesos (en el ejido más cercano a carretera federal, 58 km.) se embo-
rrachan y ya llegan con muy poco.

Sobre sus expectativas de vida. (19 Mujeres Ejidos Estanque de Norias y Estanque 
de León).

Las mujeres del ejido más cercano a carretera con camino de terracería (58 km.), 
mencionaron las mujeres de mediana edad, que sus hijos e hijas tuviesen la oportunidad de 
recibir una mayor preparación para que si ellos lo deciden, pudieran irse a vivir a la “ciudad” 
de que en el lugar donde viven tenga luz eléctrica para poder acceder a un refrigerador para 
conservar nuestros alimentos y poder salir en la noche, “ahí en el ejido”- Por otro lado, otro 
grupo de mujeres más grandes de edad mencionaron que ellas querían que mejoraran las 
condiciones de vida del ejido, pero que no querían que sus hijos y menos sus hijas se fueran a 
vivir o trabajar a la “ciudad”, pues ya no iban a regresar y estarían expuestos a los peligros de 
ésta. Las mujeres jóvenes, en este sentido solo mencionaron que esperaban que hubiese me-
jores apoyos por parte del gobierno para la salud y educación de los niños y que sus maridos 
no tuvieran que ausentarse tantos días para ir al monte, que hubiera otras fuentes de trabajo 
más estables. En cuanto a ellas en sí, solo dos de ellas mencionaron que les hubiera gustado 
continuar con sus estudios de secundaria.

Sobre los usos y costumbres que tienen en el ejido correspondiente, los comentarios 
vertidos fueron similares y se destacan los más citados: 

- “Nosotras las mujeres de la comunidad nos organizamos para atender tanto al 
maestro como al doctor que el municipio envía en cuanto a su comida y mantener limpio el 
lugar”.
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- “Cuando viene el doctor, tenemos que pasar a consultar porque si no nos dan 
el apoyo, pero nuestros maridos no quieren que el doctor nos revise, que solo ellos pueden 
vernos.”

- “Cuando los hombres salen a la colecta de la lechuguilla y del oreganillo nos toca 
quedarnos al pendiente de todo lo que toca al ejido”, hay un encargado del ejido (el alguacil), 
pero a veces el también sale”. 

- “Aquí no hay festejos religiosos, no viene nadie hasta acá, la única celebración que 
tenemos es la del ejido”. Cuando alguien trae alguna ayuda o llegan del municipio con apoyos, 
ya estamos organizadas para repartirlos por igual, porque si no, luego empiezan los pleitos y 
no nos gustan”. 

- “Cuando una niña, ya se hace mujer la debemos tener encerrada hasta que se case 
con alguien o bien si sale, bien custodiada, porque si no la agarran y la “dañan” y ya luego no 
quieren casarse con ella. Por eso entre más rápido se casen, mejor.”

Se les preguntó también si había alguna partera en el ejido que las auxiliara y men-
cionaron que había una hace tiempo, pero que luego ya nadie le siguió. Asimismo, también, 
si tenían conocimiento de las plantas que estaban a su alrededor y su utilidad y mencionaron 
que no. 

Entrevista con el médico y el extensionista agropecuario: estos mencionaron que 
les ha costado trabajo realizar las consultas al doctor y al extensionista, lograr darles cauce 
a algunos proyectos productivos, pues cuando va el médico, éste lo hace por al menos dos 
días para poder revisar todos los casos. Lo que agregó es que, por ejemplo, hay mujeres que 
no quieren hacer uso de anticonceptivos porque el marido no quiere, que la mujer para eso 
está (comentario de algún marido). Al preguntarle si en comunidades rurales, alejadas y más 
pequeñas se han presentado casos de “taras genéticas”, él mencionó que hay una comunidad, 
aún más alejada que solo son 13 familias y que en esa sí le ha tocado ver casos. El medico 
mencionó que desafortunadamente no hay mucho presupuesto para su labor y que de su 
iniciativa él trata de ir al menos dos veces al mes. Cuando se le preguntó si no se presentaban 
enfermedades venéreas en la población mencionó que hasta la fecha no, que las infecciones 
más recurrentes son las de ojos e intestinales por tanta tierra suelta y los vientos. Se le pregun-
tó si había entre los jóvenes problemas de adicción, a lo cual comentó que en los ejidos más 
cercanos a carretera si se llegan a dar algunos casos, pero la gente del mismo ejido los “mete” 
en cintura hasta ahora. 

A su vez, el extensionista agropecuario, mencionó que no en todos los ejidos existe 
la voluntad y energía para trabajar en algún proyecto de mejora, que más bien se han acos-
tumbrado a recibir los apoyos y no esforzarse, adicionalmente comentó que también por el 
cambio en las políticas de los programas de apoyo, estos han sido escasos. Adicionalmente, 
dentro de este trabajo, se le pidió apoyo al extensionista para poder llegar a los ejidos más ale-
jados y entrar en contacto, pues el protocolo establecido es que un hombre es el que entabla 
la conexión con el alguacil o representante del ejido, y si él lo aprueba entonces el grupo de 
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investigación podía entrar a hacer su trabajo y el que convocaba a los habitantes era precisa-
mente el alguacil.

Sobre las entrevistas a mujeres en los ejidos cercanos a una carretera federal y cen-
tro urbano (Ejidos 8 de enero y La Cruz),  el acceso fue directo a las casas y la participación 
de las mujeres estuvo en función de su disponibilidad en tiempo o bien de encontrarse en su 
domicilio, ya que un buen número de ellas, según comentarios, trabaja en centros laborales, 
en casas particulares, algunas en los comercios de la familia, vendiendo sus productos en es-
tantes establecidos a la orilla de la carretera, y las mujeres jóvenes y solteras, muchas de ellas 
estudian.

Sobre su opinión acerca de los programas gubernamentales de apoyo las opiniones 
más reiteradas fueron las siguientes: (14 Mujeres).

“En realidad, salvo cuando andan en campaña recibimos algún apoyo, porque so-
mos ejido, pero al mismo tiempo no, porque estamos cerca de la cabecera municipal”. Lo 
que más nos gustaría es que nos pusieran una clínica aquí cerca de nuestras comunidades, 
ya que invertimos mucho tiempo en trasladarnos y en ocasiones incluso nos salen con que 
ahí no pertenecemos”. Antes había una clínica y la cerraron que por falta de presupuesto y de 
doctores y enfermeras”.

“Ya pusieron más escuelas para estudios de nuestros jóvenes y más cerca” pero igual 
se necesita un mejor servicio de transporte público, pues no hay suficientes corridas y ade-
más es caro”. 
Sobre sus expectativas de vida 

Comentaron la mayoría de las entrevistadas sentirse a gusto donde viven, que solo esperan 
que las oportunidades de trabajo formal mejoren y que haya más centros de trabajo cercanos 
a su lugar de vivienda, pero al mismo tiempo dijeron que tampoco quieren mucha gente pa-
sando por ahí, porque luego se van a encarecer las cosas e incluso temen por su propiedad. 
Algunas mujeres también mencionaron que hubiese un mejor nivel de ingresos pues entre 
ellos existe la costumbre de irse a trabajar por temporadas a Estados Unidos, principalmente 
en la época de levantamiento de cosechas, y que en ocasiones pues los hombres forman otras 
familias allá”. 

Sobre sus usos y costumbres mencionaron que un festejo que no puede faltar es el 
aniversario del ejido, incluso organizan una cabalgata y baile. De lo demás, aunque pertene-
cen al municipio de Frontera, ellos participan más con el municipio de San Buena Ventura, 
por ejemplo, en los festejos y actividades de la Feria Anual de ese municipio. En cuanto a la 
propiedad asignada en el ejido, ésta también sigue siendo preferente para los hombres. En 
otros aspectos estos ejidos se percibieron más asimilados a usos y costumbres de las cabece-
ras municipales cercanas en cuanto al uso de su tiempo libre, pasatiempos, uniones conyu-
gales, etc.  
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Discusión

Los cambios estructurales y de organización de tareas al interior de las familias muestran una 
mayor diversidad en las comunidades cercanas a vías carreteras, mientras que las más aleja-
das siguen un patrón de familias nucleares, basadas en el paternalismo.

En cuanto a su nivel de ingresos y distribución si bien en los ejidos cercanos se tie-
nen más opciones y mayores ingresos, estos se destinan para el pago de servicios, así como 
el espacio del que disponen puede ser más reducido y el sentido de propiedad se diluye, 
mientras que, en el ámbito rural más alejado, los habitantes no hacen erogación para pago de 
servicios, salvo cuando van a la cabecera municipal, ni tampoco en educación y salud porque 
se les proporciona gratuitamente. 

Sin embargo, resulta evidente que en los ejidos más alejados una situación de emer-
gencia de salud no puede ser atendida con prontitud, ya que no existen caminos adecuados. 
No obstante, en las zonas cercanas, el aspecto de atención a la salud se ha visto impactado por 
el aumento en el costo de estos, la poca disponibilidad de atención por falta de espacio en las 
citas de dichos servicios, falta de personal y de recursos de material de trabajo por recortes 
presupuestales, por lo que la gente ha tenido que recurrir a la atención médica particular, 
aun aquellos que por su trabajo tengan acceso a dicho servicio, y lo cual resulta demasiado 
oneroso para muchas familias. 

Conclusiones

Las comunidades más accesibles a vías de comunicación muestran mejores posibilidades de 
mejorar su calidad de vida y por ende la disponibilidad y facilidades para que el rol de las 
mujeres sea más visible , sin embargo, no solo son las características físicas y geográficas, 
así como los programas de apoyo gubernamental que tienen sus sesgos o fragmentaciones 
en su aplicación para lograr mejores oportunidades para el desarrollo de las mujeres y sus 
familias, sino también aspectos relacionados con sus creencias y costumbres arraigadas en 
el colectivo imaginario de esas comunidades acerca de sus formas de vida que resultan ser 
un desafío para lograr un proceso de cambio hacia actitudes más abiertas para seguir me-
jorando sus condiciones. Igualmente repercute en  el rol que tienen las mujeres en comuni-
dades más cercanas y abiertas o expuestas al intercambio de ideas,  es más activo y piensan 
en otras opciones de vida, mientras que en un entorno alejado con problemas estructurales 
de comunicación, el desarrollo social en general de dichas comunidades presentan mayores 
desafíos y la necesidad de una verdadera constancia e integralidad en los apoyos y estrategias 
“educativas y sociales” para lograr que avancen; por lo que se permite sugerir que la hipótesis 
de trabajo presentada se cumple relativamente. Finalmente, de acuerdo con las publicaciones 
de estudios realizados a lo largo del tiempo, y ésta misma, se puede decir que la familia ha 
demostrado que es una entidad con una amplia capacidad de adaptabilidad ante los cambios 
que se han vivido y se siguen viviendo.
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Como áreas de oportunidad para futuros estudios en estas comunidades, podría 
ser la evaluación del impacto real de los programas asistenciales del gobierno, las políticas 
de su aplicación y la orientación de los programas educativos más acordes a las “realidades” 
de estas, así como la consistencia y constancia de estos y consecuentemente el desarrollo de 
proyectos comunitarios con un enfoque colaborativo.
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Capítulo 29. La violencia contra las mujeres universitarias: la 
violencia contra las mujeres limita la participación en la vida pública.
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Resumen

La violencia que las estudiantes viven diariamente se convierte en una limitante para su par-
ticipación en la vida pública. El objetivo de la presente investigación es visibilizar de qué ma-
nera son violentadas y que conocimiento tienen las estudiantes sobre la violencia. El método 
utilizado son las entrevistas semiestructuradas para que de esta manera expresen de manera 
natural la experiencia respecto al tema. Los resultados arrojaron que las estudiantes tienen 
poco conocimiento sobre el tema sin embargo si pueden percatarse de que son víctimas de 
esta. Concluimos que la violencia hacia las mujeres estudiantes requiere atención para su 
visibilización y disminución.

Palabras clave

Discriminación, víctima, vida pública, violencia hacia la mujer
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Introducción

La presente investigación se refiere al tema de violencia contra las mujeres la cual ha sido 
una situación que se naturaliza por lo cotidiana e invisible que es, debido a consideraciones 
sociales de lo que significa ser mujer y comportarse como tal, teniendo como detonantes 
principales no sólo la parte agresora, sino también quienes son víctima de ésta ya que muchas 
veces no saben que se encuentran en esta situación, por falta de conocimiento al respecto. La 
característica principal de esta problemática social es que se interrelaciona y afecta a las mu-
jeres en todas las esferas de desarrollo personal, considerando la de su formación académica 
la cual es sumamente relevante para su crecimiento personal, cultural, social y económico. 
Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y se 
disminuye su capacidad para participar en la vida pública. 

Para analizar esta problemática es necesario enunciar las causas principales, una 
de ellas es el sistema de patrones de conducta repetitivos generación tras generación en la 
que prevalece el poder del hombre sobre la mujer, basado en cumplir un rol social de lo que 
debería ser y hacer una mujer.

La investigación de esta problemática social se estudia por medio de entrevistas 
semiestructuradas, lo cual permite que la población muestra se exprese de manera natural; la 
investigación está cerrada actualmente y se realizó con el objetivo de visibilizar de qué mane-
ra son violentadas y que conocimiento tienen las estudiantes de la licenciatura de derecho de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Región Libres sobre la violencia y los tipos 
de violencia, las causas y  de qué manera limita su participación en la vida pública.

En la presente se demuestra que factores tales como el acoso sexual, la discrimina-
ción por parte de compañeros varones y la inseguridad, los cuales son considerados violen-
cia, limitan a las mujeres universitarias de la licenciatura de derecho a participar en eventos 
que forman parte de su desarrollo cultural, académico y social, es decir, la vida pública.

Revisión de la literatura 

Conceptualización 

Es significativo contextualizar lo expuesto por estas mujeres estudiantes, por ello La Declara-
ción sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer (1993) define que la violencia con-
tra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce 
en la vida pública como en la vida privada.

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (1996) define la violencia contra las mujeres como cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muertes, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado;
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La Convención reconoce de manera no limitativa, que existen tres tipos de violen-
cia:

• La violencia física

• La violencia sexual

• La violencia psicológica 
Y visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta esta violencia:

• En la vida privada cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva 
víctima.

• En la vida pública cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea 
que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y;

• Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

En el último ámbito en mención, cabe señalar que estos entes, como lo son el Esta-
do y sus agentes, carecen de perspectiva de género, lo cual limita a las mujeres para sentirse 
seguras en las calles y para tener acceso a la justicia ya que como el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018 (2013) establece, la perspectiva de género debe fomentar un proceso de 
cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno a fin de evitar que 
se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión 
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.

Por otra parte, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia reconoce que existe también el tipo de violencia patrimonial y económica, y cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres, y en sus modalidades familiar, laboral, docente, comunitaria, institu-
cional y feminicida. 

Esta Ley enuncia los principios rectores para que las mujeres vivan una vida libre 
de violencia, tales como la igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructurales; la dig-
nidad de las mujeres; la no discriminación, y; la libertad de las mujeres; la universalidad, la 
interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humano; la perspec-
tiva de género; la debida diligencia; la interseccionalidad; la interculturalidad; y el enfoque 
diferencial, esto con el propósito de coordinar acciones que prevengan, atiendan, sancionen 
y erradiquen la violencia contra las mujeres en su nivel municipal, estatal y federal. 

Es importante hacer mención de la violencia feminicida ya que es una de las causas 
más importantes por la que las mujeres se privan de la participación en la vida pública y es 
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que la Ley en mención, enuncia que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos y del ejercicio 
abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad 
social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen 
en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el Feminicidio, el suicidio y ho-
micidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la inte-
gridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes 
y las niñas.  

Para ello es necesario exponer que, conforme a lo establecido por el Código Penal 
Federal de México, en su tipo penal, comete el delito de Feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razón de género y se considera que existe una razón de género cuando concu-
rra cualquiera de las siguientes circunstancias:

• La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

• A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradan-
tes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

• Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral, comunitario, político o escolar, del sujeto activo contra la víctima;

• Haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o 
afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación 
de hecho entre las partes;

• Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relaciona-
das con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra de la víctima;

• La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la pri-
vación de la vida;

• El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar 
público, o

• El sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya 
ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.

Se debe destacar que el término Feminicidio es una expresión desarrollada no en 
un ámbito jurídico sino en el área de estudios de género y la socióloga por Diana Russell y 
Jane Caputi a Principios de la década de 1990 y a lo largo del tiempo ha tomado importancia 
gracias a los diversos movimientos de las mujeres que exigían su formalismo en un ámbito 
legal para prevenir, sancionar y tener una justicia social verdadera. (Toledo, 2009).

Es necesario evidenciar que estos instrumentos jurídicos que definen lo que es la 
violencia contra la mujer, han sido creados por la demanda social de una vida libre y segura 
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para las mujeres ya que esta problemática social yace en la innegable discriminación por la 
condición de ser mujer y que sus efectos repercuten en su comportamiento ante las diversas 
esferas donde se desenvuelven y en la aspiración de participar en la vida pública, esto debido 
a que impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos, ya que como lo señala la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (1979) 
señala que la definición de discriminación incluye la violencia basada en género, que es la 
violencia que se dirige a la mujer porque es una mujer o que afecta a las mujeres en forma 
desproporcionada.

Es importante mencionar que el objetivo principal de la violencia es demostrar el 
poder de sometimiento sobre la mujer de manera tan natural y cotidiana que es imposible 
percibir por la víctima ya que el rol social concibe los actos de violencia como parte del “ser 
mujer”, señalando así que la violencia contra la mujer es sistémica debido a que se ejerce ba-
sado en un conjunto de patrones de conducta repetitivos generación tras generación, es decir,  
existe la consideración de que el destino de las mujeres  y el objetivo de su existencia ya está 
trazado por una norma social; por otra parte, cabe señalar que la violencia hacia las mujeres 
es instrumental ya que es el medio por el que se perpetua el juego de poder en el que las mu-
jeres se encuentran como víctimas de ésta.  Es frecuente en jóvenes universitarias, quienes se 
encuentran en el proceso formativo, no sólo de su identidad, también de su futuro.

Entre la violencia de género y la violencia doméstica, contribuye a perpetuar la 
probada resistencia social a reconocer que el maltrato a las mujeres, no es circunstancial ni 
neutra, sino instrumental y útil en aras a mantener determinado orden de valores estructu-
ralmente discriminatorio para las mujeres. (De Miguel, 2005; Valcárcel, 2011)

Lamas (2002), establece que la violencia atenta contra los derechos de la mujer en 
sus expresiones universales: libertad, justicia y paz, derechos elementales para la vida digna 
de un ser humano.

Lorente (1998) enuncia que a la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama 
de casa, sino por ser mujer, por ello es importante delimitar conceptualmente la violencia que 
se ejerce sobre la mujer, ya que, al denominarla incorrectamente, se está relacionando sólo 
con un ambiente concreto.

La violencia contra las mujeres universitarias es una problemática social que las 
limita para participar en la vida pública y por ende en su crecimiento académico e incluso 
personal.

La importancia de esta investigación radica en evidenciar que las mujeres univer-
sitarias de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Región Libres, son víctimas de diferentes tipos de violencia y que su conocimiento al respec-
to es limitado pero logran identificar que son víctimas de esta, además de que las priva de 
participar en la vida pública por el miedo de no regresar a casa, por sufrir acoso sexual en 
las calles e incluso discriminación por parte de sus compañeros de licenciatura. Es necesario 
mostrar que, en el transcurso de la formación académica, las mujeres tienen que cumplir con 
un objetivo doble, lograr culminar sus estudios y regresar a salvo a casa.



363

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

A lo largo del tiempo se han implementado diversos instrumentos jurídicos na-
cionales e internacionales que pretenden prevenir, sancionar y erradicar la violencia sin em-
bargo también es indiscutible que, al momento de su aplicación para lograr justicia social y 
el desarrollo de las mujeres en todas las esferas de la vida diaria como la política, cultural, 
escolar, económica y social, es cuestionable.

Metodología

Hipótesis 

Las estudiantes de derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, región Li-
bres, que son víctimas de violencia se limitan a participar libremente en la vida pública.

En esta investigación de índole cualitativa se realizaron 25 (veinticinco) entrevistas 
semiestructuradas de modo aleatorio ya que se desconocía en su totalidad la identidad de las 
estudiantes, no existió un aviso previo con respecto a que se llevaría a cabo una entrevista y 
por ende el tema sobre el cual versaría, no se consideraron características personales para la 
selección de la población muestra, lo único que se consideró fue que eran a mujeres estudian-
tes de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Región 
Libres, Puebla. Al momento de la aplicación se solicitó consenso a la muestra de mujeres se-
leccionada y a todas quienes aceptaron se aplicaron las entrevistas, de igual manera se solicitó 
consenso al director de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Región Libres, Puebla. Cabe señalar que no hubo mayor inconveniente en cuanto a 
la gestión para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas a la población muestra, úni-
camente el director de la facultad solicitó revisar las entrevistas antes de su aplicación y están 
presente durante la misma.

Se llevaron a cabo 22 (veintidós) entrevistas por escrito debido a la privacidad soli-
citada por las alumnas y 3 (tres) entrevistas han sido grabadas. Se ha llevado a cabo el análisis 
de las entrevistas realizadas por escrito como grabadas, se han valorado y se categorizan de 
la siguiente manera:

• Violencia en la vida privada y en la vida pública por la condición de mujer.

• Influencia de los actos de violencia en el desarrollo académico.

• Valoración de estudiar y ejercer la licenciatura en derecho. 

• Participación en la vida pública.
Población 

En la presente investigación se ha estudiado una población de mujeres de entre los 18 y 19 
años de edad, estudiantes de la Licenciatura en Derecho de La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, región Libres, Puebla.
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Muestras 

Las consideraciones para la selección de muestras fueron las siguientes:

• Mujeres estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Región Libres;

• Que su edad oscile entre los 18 y 19 años de edad;

• Que hayan nacido o residan en Libres, Puebla.

Se utiliza la entrevista semiestructurada con el objetivo de recabar información 
específica que permita saber sobre qué tipo de violencia ejercen en las estudiantes univer-
sitarias de la Licenciatura en derecho y cómo impacta en su desarrollo académico y en su 
participación en la vida pública. Se utiliza este tipo de estudio para que la muestra de mujeres 
entrevistadas pueda externar sus experiencias.

Entrevista semiestructurada a mujeres estudiantes de la Licenciatura en Derecho:

1. ¿Qué formación académica tienes?

2. Describe con tus palabras qué es la violencia

3. ¿Qué tipos de violencia conoces?

4. ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia? Si la respuesta es afirmativa, enun-
cia cuál.

5. ¿Quién ha ejercido esa violencia en ti?

6. ¿Cómo han influido los actos de violencia en tu desarrollo académico?

7. ¿Te sientes segura participando en actividades en lugares públicos?

8. ¿Qué objetivo tienes con tu formación académica?

9. ¿Consideras que los actos de violencia ejercidos contra ti, limitan tu objetivo?

10. Si la respuesta a la pregunta anterior es SÍ, explica por qué.

Resultados

Esta investigación examinó conforme a las entrevistas semiestructuradas realizadas que el 
conocimiento de las estudiantes de la licenciatura de derecho de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Región Libres, es mínimo sobre lo que es la violencia y los tipos de vio-
lencia que existen sin embargo si logran identificar que han ejercido actos de violencia contra 
ellas en la vida privada y pública, limitando su participación en la segunda en mención.
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Se analizó el ejercicio de violencia en el ámbito familiar, escolar y en las relaciones 
afectivas ya que son estos los que más repercuten en la autoestima y aspiración de las estu-
diantes, propiciando la falta de enfoque y concentración al momento de estar en clases; 

De las 25 (veinticinco) entrevistas aplicadas todas arrojaron que han experimenta-
do algún tipo de violencia y su mayor objetivo es culminar la carrera universitaria para ejer-
cerla en favor de una sociedad más libre y segura para las mujeres y demostrarse a sí mismas 
su capacidad de cumplir objetivos, además de que el estudio de la Licenciatura en Derecho es 
una forma de acrecentar su seguridad y crecimiento personal.

Al momento de realizar las entrevistas, se percibe reflexión de las estudiantes, algu-
nas se perciben incómodas y con confusión al momento de responder las preguntas.

En las entrevistas grabadas, se observa que la pregunta ¿Quién ha ejercido esa vio-
lencia en ti? Genera inseguridad al momento de respuesta ya que son personas de su entorno 
habitual.

Los resultados pueden ser aplicables para otros contextos, tales como otras uni-
versidades, otro rango de edades y otras licenciaturas incluso contextos de otros municipios 
o estados, sin duda el nivel de violencia va a variar por todos los factores que influyen en el 
desarrollo de la violencia pero si se obtendrían resultados similares en cuanto a la existencia 
de violencia en universitarias y el hecho de que genera impacto en su participación en la vida 
pública, la variante radicaría en el conocimiento e identificación de lo que es la violencia y los 
tipos de violencia que existen, todo lo anterior basado en el análisis de la presente investiga-
ción, considerando que todo se basa en la condición de mujer de las estudiantes.

Desde los resultados es posible plantear la hipótesis de que las estudiantes de la 
licenciatura en derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Región 15, no 
saben en su totalidad lo que es la violencia y los tipos de violencia que existen, pero logran 
identificar que son víctimas de ella.

Discusión 

Las mujeres sufren violencia por su condición de mujer sin embargo es importante señalar 
que en el presente análisis de los resultados se evidencia la violencia que sufren las mujeres 
estudiantes de la Licenciatura en Derecho y que se convierte en detonante de su futuro ya que 
evita su participación en la vida pública la cual es muy importante para incluirse socialmente 
y utilizar espacios que les corresponden y de esta manera acrecentar su nivel académico y 
cultural, ya que como se analizó de las entrevistas realizadas, evitan viajes escolares y capa-
citaciones en horarios de la tarde, así como actividades recreativas y deportivas porque ya 
no encontrarían transporte de regreso a casa, además de la inseguridad que sienten al estar 
sin compañía en tales horarios; evitan vestimenta que les agrada para no sentirse incómodas 
por el acoso sexual que experimentan diariamente; podemos percibir que uno de los factores 
importantes es que algunos compañeros de la universidad las han excluido en actividades 
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de trabajos grupales porque consideran que no brindarían ningún aporte, siendo esto una 
forma de violencia y corroborando que la violencia contra las mujeres es la máxima forma 
de discriminación.

Derivado de lo anterior podría caber la posibilidad de generalizar dichos resulta-
dos, ya que estos arrojan que en toda la población muestra ha existido violencia que las ha 
limitado a llevar a cabo actividades de la vida pública, sin embargo, quieren culminar su 
carrera profesional para mejorar la realidad de las mujeres.

Conclusión 

Se puede concluir que existe una evolución significativa para tratar temas de violencia con-
tra las mujeres, tal como la creación de instrumentos jurídicos que prevengan y erradiquen 
dicha problemática social sin embargo esta sigue presente y con tanta fuerza desde la natura-
leza de un rol social, siendo completamente cotidiana.  

Las estudiantes de la licenciatura en derecho que fueron muestra para este proyecto 
de investigación, puedan sentir seguridad tanto en la vida privada y pública, ya que esto permi-
tirá que culminen su carrera universitaria logrando así el cumplimiento de los objetivos plan-
teados en la entrevista, ser el medio jurídico por el cual las mujeres alcanzan plena libertad y 
participación en la vida pública.                                                                                                                                                  
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Resumen

En la actualidad, el emprendimiento se considera como una herramienta clave para el desa-
rrollo económico de un país, razón por la cual cada vez son más las personas que se han incli-
nado a llevar a cabo el desarrollo de sus ideas de negocio. No obstante, en cualquier serie de 
indicadores, es visible que el porcentaje de mujeres emprendedoras es menor en relación con 
los hombres que participan, es por ello, que esta investigación busca identificar las barreras u 
obstáculos que encuentran las mujeres universitarias para llevar a cabo el desarrollo de pro-
yectos emprendedores. El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo un enfo-
que de tipo mixto, con un alcance exploratorio, la información se obtuvo mediante métodos 
y técnicas cualitativas, entre ellas la revisión bibliográfica, y la aplicación de una encuesta; se 
utilizó el método estadístico con el objetivo de llevar a cabo el procesamiento de los datos. El 
universo sobre el cual se tomó la muestra fue de 1800 estudiantes de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, campus Tepic. El 
cuestionario se compuso de una serie de categorías de barreras: conceptuales, género y cultu-
ra, estructurales, ocupacionales, educación y sector.  Se puede entonces pues, afirmar que la 
serie de resultados que se obtuvieron, nos llevan a concluir que son por demás importantes 
los análisis que se realicen con respecto a las barreras que están enfrentando en la actualidad 
las mujeres estudiantes universitarias, dado que nos brindarán elementos contundentes para 
afirmar que los esquemas actuales se convierten en una limitante y principal obstáculo para 
que puedan emprender. 

Palabras clave

Emprendedora, barreras de emprendimiento, división de actividades
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Introducción

Para América Latina, después de Chile, México se encuentra como los países donde se cuenta 
con el mayor número de oportunidades para desarrollar sus actividades de emprendimiento 
en lo que a las mujeres respecta. Haciendo referencia a datos duros, los cuales son tomados 
como fuente principal los Censos Económicos de INEGI, el escenario actual es completa-
mente favorable para que, en México, las mujeres se decidan a emprender, no obstante, la 
realidad es muy diferente a lo que se enuncia.

Hablando de esta serie de indicadores que hacen referencia al emprendimiento fe-
menino, si tomamos como referente los datos que arroja el último censo Económico de Mé-
xico 2020, solo tres de cada diez Pymes que se aperturan en nuestro país están lideradas por 
mujeres.

Pero, para que podamos comprender la situación actual en la realidad, es necesario 
contextualizar cual es el juego que desarrollan las mujeres en las empresas, cruzando infor-
mación de fuentes oficiales con los datos del escenario práctico en que se desenvuelven. 

De acuerdo con el INEGI, se cuenta con un dato por demás contundente, solo el 
19% de los emprendedores en México son mujeres. Acotando la información solo de las mu-
jeres, el 49% tienen entre 18 y 34 años, mientras que el 41% tiene entre 35 y 54 años. 

Respecto al grado de estudios y preparación académica de las mujeres,  se encuen-
tra información favorable a este sector, ya que tienen un porcentaje de graduación de 21%, 
mismo que comparado con los hombres que es del 18%, indica un porcentaje mayor de pre-
paración académica respecto a la graduación y si sobre este mismo rango de estudios, ha-
cemos el hincapié que 7 de cada 10 emprendedoras tienen estudios universitario, contrasta 
contra  el mismo referente en el caso de los hombres que es de 5 de cada diez. 
¿Por qué deciden emprender las mujeres?

Con información obtenida del último censo económico del INEGI 2020, se encuentran algu-
nas de las motivaciones que tienen las mujeres para emprender las más relevantes son:

1.  29% desea tener un negocio propio e independencia.

2. 20% tiene necesidad de elevar su calidad y nivel de vida.

3. 20% lo hace por gusto.

4. 18% busca continuar el negocio familiar.

5. 13% porque perdieron su empleo y decidieron emprender.
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¿Cómo son las empresas de las mujeres?

Se hizo pues ya las observaciones sobre características principales y motivaciones de las em-
prendedoras en México, es momento de presentar el contexto para conocer como son las 
empresas lideradas por mujeres en México.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), 
las empresas que han sido constituidas por mujeres emprendedoras mexicanas están mayor-
mente enfocadas al consumo (62.3%) y, en promedio, contratan menos empleados que los 
hombres (1.7 empleados vs 1.85 empleados).

Además de que se puede agregar al hecho que aporta la AMMJE, y es que a pesar de 
que las empresas lideradas por mujeres suelen ser menos tecnológicas e industriales, 17.8% 
de ellas ofrecen productos o servicios únicos en el mercado, algo que las hace las más “inno-
vadoras”.

Y en el rubro de rendimiento, el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Di-
rección explica que las empresarias destinan más del 70% a su comunidad y familia, mientras 
que los hombres sólo inyectan a ese rubro entre 30 y 40% de sus recursos.

Por otro lado, se hace constar, lo buenas que son las mujeres al frente de las em-
presas, dado que cuentan con planes de negocio más sólidos y buscan más canales de finan-
ciamiento cuando los necesitan (Women’s Entrepreneurship Report 2019). Arrojando como 
un dato por demás importante el que de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para 
invertir en su empresa, 99% salda su deuda por completo.
Desigualdad en el sector empresarial

Aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para disminuir la brecha 
de género en el sector empresarial, se debe de tener en claro el que aún son muchos los obs-
táculos con los cuales se enfrentan las mujeres para estar en condiciones de participar en el 
mercado laboral, pero sobre todo poder incursionar en el mundo empresarial.

A las mujeres, tanto Social e históricamente, se les ha impuesto la responsabilidad 
del llamado “trabajo doméstico”, lo cual tiene dos efectos en su incorporación al mercado 
laboral:

•	 Disponen de menos tiempo para dedicarlo al trabajo remunerado.

•	 Las actividades de cuidado del hogar se trasladan cada vez más al ámbito de 
las actividades productivas.

Para un número grande de investigadores del tema, las desigualdades de género que 
se viven hoy en día en los mercados laborales de Latinoamérica trajeron como consecuencia 
el que las mujeres se ubiquen en trabajos relacionados con el comercio y servicio doméstico, 
de medio tiempo y con salarios bajos. Estos roles, sin dudarlo, tienen un efecto negativo en 
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las expectativas profesionales, siendo las mujeres de bajos recursos las que tienen mayores 
problemas para insertarse al mundo laboral.

Sigue siendo por demás común en México, el que no se cuenten con una serie de 
reglamentos que permitan la conciliación en el trabajo y la vida familiar, además de ser insu-
ficientes las políticas de horario flexible o trabajo remoto. A esto también es importante que 
se agregue la carga del trabajo no remunerado.

Para poner en perspectiva el tema del trabajo no remunerado hay que comprender 
que las mexicanas dedican 4 horas diarias más a tareas del hogar y el cuidado de la familia 
que los hombres. De hecho, la Secretaría del Trabajo calcula que el valor económico del tra-
bajo no remunerado de las mujeres puede alcanzar 4.4 billones de pesos al año.

Es una realidad que para que exista el crecimiento en un país, es vital el empodera-
miento económico de las mujeres. La buena noticia es que las emprendedoras mexicanas van 
por buen camino y siguen cambiando para bien el panorama de los negocios al volverse cada 
vez más visibles gracias a sus ideas innovadoras y al éxito de sus compañías. Las mujeres son 
empresarias imparables y con una buena estrategia, podrán acotar cada vez más la brecha de 
género.

Revisión de la Literatura

El emprendimiento en nuestros tiempos no es un tema nuevo, Bucardo, Saavedra y Camare-
na (2015), citan en su artículo “hacia la comprensión de los conceptos de emprendimiento y 
empresarios” a Pereira (2007) donde menciona que en 1755, el término entrepreneur, ya esta-
ba presente en el texto “Essai Sur la Nature du Commerce” que fue escrito por Richar Canti-
llon; asociando el concepto a la persona que compra productos para venderlos en el mercado 
de precios conocidos a precios desconocidos. Además, cita a García, Álvares y Reyna (2007), 
que destacaron que el primer autor que menciono el concepto de emprendedor como un 
generador de crecimento economico fue Shumpenter (1934). Muchos estudios mencionan 
que los emprendedores son de vital importancia para desarrollar economías en el mercado 
mediante el éxito en la creación de sus negocios. 

El concepto de emprendimiento puede generalizarse a tener una redundancia hacia 
el sexo masculino dirigiendolo hacia el emprendedor, Saavedra y Camarena  (2015) delimi-
tan cómo este concepto se basa en la ambigüedad de tolerar, asumir riesgos en el mercado, 
ademas de tener las habilidades y motivaciones para poder gerenciar nuevos negocios donde 
estas cualidades se limitan a que los emprendedores son nada mas varones. En los ultimos 
años, los empleos formales han ido en decadencia y disminución, generando que en la actua-
lidad, una familia no pueda sostenerse con un solo sueldo. La supervivencia, tando de las fa-
milias o la separación de la mujer de su conyuge, la lleva a tratar de tener ingresos inclinando-
se por el emprendimiento y el desarrollo de una entidad empresarial (Paz y Espinosa, 2019).

Si bien es cierto que ha habido muchos avances en la gestión empresarial con pers-
pectiva de género, aún no son suficientes esos pasos caminados, hacen falta muchos más 
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esfuerzos y además que éstos sean constantes y legalmente acompañados, como concluyen en 
su estudio Manolova, Brush, Edelman y Elam, (2020), todas las decisiones que se involucran 
en el ambiente empresarial, o en cualquier otro, debieran hacerse o al menos investigarse 
desde la visión de género para asegurarnos que las brechas realmente estén disminuyendo y 
se camine más firmemente a la equidad. 

En la pandemia por Covid-19, se pudo advertir que muchos de los empleos que fue-
ron destruidos se trataba justamente de los ocupados por mujeres y la mayoría de las empresas 
que tuvieron que cerrar también eran lideradas por mujeres. En muchos casos el precio de la 
salud de la familia y su bienestar fue pagado con las actividades económicas o incluso con el 
truncamiento de las carreras profesionales de ellas, un costo que sigue siendo extremadamente 
alto. Las empresas, propiedad de mujeres, no solo son típicamente más vulnerables a los im-
pactos económicos debido a una menor edad y tamaño promedio de las empresas, sino que 
también se concentran en los sectores económicos que han sido fuertemente golpeados ante 
situaciones extremas, tal como el Covid-19 (Manolova, Brush, Edelman y Elam, 2020, 484).

En este sentido Kalaitzi, Czabanowska, Fowler-Davis y Brand (2017), señalan como 
imperativa la necesidad de la igualdad de género en los negocios, donde la brecha de género 
es menor, pero va disminuyendo muy lentamente, ya que, aunque el porcentaje de las muje-
res egresadas de las universidades es mayor que el porcentaje en hombres, los puestos altos 
en la gestión y gerencia siguen siendo ocupados principalmente por hombres. Las autoras 
anteriormente mencionadas, identifican 25 barreras específicas a las mujeres empresarias, 
entre las que destacan la edad, la raza, estereotipos, apoyo familiar o de la pareja, problemas 
de conciliación entre trabajo y familia, falta de mayor capacitación profesional, entre otras, 
pero en cualquier caso se hace notorio el existente techo de cristal en muchos ámbitos, in-
cluido el empresarial.

Dy, Marlow y Martin (2017) exploran las experiencias emprendedoras de las mu-
jeres principalmente en la era digital, asumiendo que el digital trading es un espacio neutral, 
sin embargo, hay evidencia de que en la industria tecnológica hay demasiada hostilidad, se 
duda de las capacidades high tech de las mujeres y además se acentúa el denominado sexis-
mo, incluso se puede considerar que el acoso, lejos de disminuir ha aumentado, es decir, las 
desigualdades sistémicas no desaparecen cuando se transfiguran por medio de internet (Dy, 
Marlow y Martin, 2017, 302), quizá por la falta de un marco regulatorio más sólido y armó-
nico de alcance internacional por las determinaciones del e-commerce. Es importante señalar 
que las autoras también destacan que las habilidades y características tradicionalmente con-
sideradas femeninas, ahora se asumen como un activo para el propio entorno empresarial. 

En el trabajo presentado por Vera, Simón y Plascencia (2020) se exponen argumen-
tos de la resiliencia de la mujer empresaria en momentos de crisis, ya sea en empresa tradicio-
nal o virtual, además señalan cambios en la dinámica familiar que se originan en el momento 
que las mujeres asumen su rol empresarial, siendo muy importante porque la mujer sigue 
teniendo mayor peso en las gestiones familiares. Segura Mojica (2021), encuentra evidencia 
de que la resiliencia está asociada con la supervivencia de las empresas y una vez más, por 
sus propias condiciones, las mujeres tienen desventaja, que son propiciadas por las <<condi-
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ciones institucionales de inequidad>>, que hace que se sigan perpetuando altas expectativas 
sociales y demandas por encima de las que se hace a sus similares masculinos.

Otra barrera más se encuentra en el área financiera, específicamente en las fuentes 
de financiamiento, si bien es un tema que afecta a todas las empresas, la afectación no es por 
igual. Marlow y Patton (2005) ofrecen sólidos argumentos respecto a que las actividades so-
cioeconómicas tradicionalmente asumidas por mujeres empresarias, hacen difícil que sean 
considerados para fuentes de financiamiento formales, ya que se considera que no se tendrá 
suficiente captación de capital que permita cumplir con las obligaciones y además generar 
ahorros para el propio crecimiento de la empresa, es decir, se considera que estas empresas 
viven más al día, por lo que no son susceptibles de crédito, además, si se observan a las micro 
empresas, también la literatura menciona que las que son lideradas por mujeres se les solicita 
una aval bancario, por increíble que parezca, es más fácil que se otorgue al padre o al esposo/
pareja, aunque la empresaria sea ella.

Por lo tanto, no son pocas las barreras a las que se enfrentan día con día las mujeres 
empresarias o con deseos de emprender, sin embargo, muestran liderazgo, disposición, resi-
liencia y adaptabilidad y, sobre todo, siguen emprendiendo y haciendo comunidades presen-
ciales o a través de redes sociales que sirven de impulsoras para el desarrollo de ellas mismas, 
generando alianzas implícitas sujetas por un hilo invisible de sororidad y fortaleza común. 

Metodología

El presente trabajo de investigación parte de que el objetivo general es identificar las barreras 
u obstáculos que encuentran las mujeres universitarias para llevar a cabo el desarrollo de 
proyectos emprendedores. Para su realización se hace a través de un estudio bajo un enfoque 
de tipo mixto, con un alcance exploratorio, ésta se realizó en 2 momentos o fases, la primera 
fue el análisis de la bibliografía pertinente y la segunda, mediante un instrumento estructura-
do, se obtuvo la información cuantitativa para el posterior análisis estadístico. Al tratarse de 
mujeres universitarias, se determinó que el objeto de estudio fuera la Universidad Autónoma 
de Nayarit, específicamente en el área económica administrativa, puntualmente en la Unidad 
Académica de Contaduría y Administración, mejor conocida por su acrónimo UACYA, sien-
do el instrumento dirigido a las licenciaturas en Administración, Negocios Internacionales, 
Mercadotecnia, Contaduría y Administración Pública, debido a que, al menos en teoría, son 
las carreras que tienen formación en emprendimiento, proyectos productivos, manejo de 
finanzas y están relacionadas directamente con la gestión y la organización, características 
requeridas en la dirección de un emprendimiento.

El instrumento fue elaborado con base en la investigación realizada por Barros, 
Bravo y Campuzano (2022), principalmente porque ahondan en la medición de las barreras 
del emprendimiento femenino universitario en estudiantes de la Universidad Técnica de Ma-
chala. El instrumento contempla 6 categorías de agrupación de los distintos tipos barreras, 
las cuales son: 1) conceptuales, 2) género y cultura, 3) estructurales, 4) ocupacionales, 5) edu-
cación y, 6) sector; además se incluyó una barrera adicional, enfocada al sistema público, que 
aunque exogeno del mismo emprendimiento, puede permear en estrategia de obtención de 
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recursos o capacitación. El instrumento se realizó a través de escala de Likert con 5 respuestas 
enfatizando el grado de importancia de las barreras, siendo 1 la que consideran nada impor-
tante y 5 la que tiene el mayor grado de importancia, es decir, va de menor a mayor relevan-
cia. Se utilizó la herramienta de formularios de Google, garantizando el anonimato y el uso 
exclusivo de la información para fines meramente académicos. Se llevó a cabo la aplicación 
del instrumento en mayo de 2023, el universo o población de UACYA es de 1800 y la muestra 
representativa sacada de manera convencional es de 317, con lo que se tomó un tercio de la 
muestra para poder hacer la primera aplicación y con los resultados de la presente, obtener la 
validación necesaria para continuar con la segunda etapa, ya que, dicho sea de paso, es parte 
de un proyecto que está en desarrollo. El tercio aplicado correspondió a 105, sin embargo, 
se pudieron validar únicamente 99, con lo que el análisis de resultados se efectúa sobre ésta 
última cantidad de instrumentos.

Es importante hacer mención que la Universidad Autónoma de Nayarit alberga 
a 18,063 estudiantes de nivel superior. Esta institución tiene alrededor veinte carreras de 
licenciatura acreditadas por su buena calidad mediante organismos evaluadores y acredita-
dores externos tanto nacionales como internacionales, donde se encuentra un 80% de estas 
acreditaciones, lo cual determina que es la institución educativa del estado de Nayarit con 
mayor calidad y mayor oferta educativa. Esta universidad cuenta con 65 carreras reparti-
das en diferentes unidades académicas, mismas que se encuentran distribuidas en diferentes 
municipios del estado de Nayarit, la distribución se da de la siguiente manera, 5 programas 
los alberga el municipio de Acaponeta, Ahuacatlán cuenta con 2, en el municipio de Ixtlán 
del Río son 3 programas y en el municipio de Bahía de Banderas se albergan 5 licenciaturas, 
en Tepic, capital del estado y campus principal con la mayor infraestructura, da cabida a 50 
programas de licenciatura (UAN, 2023). En concreto, en el campus principal se encuentra el 
mayor número de estudiantes del área elegida para el estudio, con lo que su elección no fue 
de manera fortuita.

Resultados

Los resultados que a continuación se exponen, son los obtenidos de los instrumentos aplica-
dos y validados. La media de edad de las encuestadas es de 20 años, lo que significa que en 
promedio las mujeres encuestadas ya han cursado el segundo año de la licenciatura. El 24% 
de las encuestadas estudian la licenciatura en Contaduría, el 8% en Administración, 6% en 
Negocios Internacionales, 6% estudia Mercadotecnia y el 56% prefirió no responder a esa 
pregunta. En tanto el 51% de las estudiantes señalan haber tenido un emprendimiento en 
algún momento anterior a la aplicación del instrumento. Asimismo, el 98% manifiestan un 
gran interés en tener una empresa o emprendimiento y el 85% argumentan que la decisión de 
la carrera elegida tiene que ver con el interés de tener las bases necesarias para tener su propia 
empresa, desde la perspectiva inicial de autoempleo.

A continuación, se presentan los promedios de los resultados hacia la percepción 
que tuvieron las alumnas de acuerdo a la encuesta que se realizó, primeramente, se muestra la 
Tabla 30.1. Barreras conceptuales la cual se desarrolla al factor psicológico del emprendedor 
y la motivación que generan las personas para la realización de una empresa.
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Tabla 30.1
Barreras conceptuales

Barreras conceptuales Promedio
Elevado nivel de riesgo 3
Falta de confianza 4

Se puede ver que de acuerdo con los resultados se tiene una falta de confianza en las 
mujeres universitarias para el desarrollo de un emprendimiento en las alumnas de UACYA. 
Como segunda barrera está el Rol de género y la cultura social, esto presentado en la Tabla 
30.2. Es muy importante el Rol que desempeña la mujer en la familia siendo un cimiento 
relevante ya que se tiene mayores responsabilidades domésticas las cuales el hombre suele 
relegarlas al sexo femenino.

Tabla 30.2
Barreras de Roles de Género y Cultura Social

Barrera de Roles de género y cultura social Promedio
Falta de tiempo 4
Problemas Familiares 3

Los resultados presentan una importante respuesta sobre la falta del tiempo en el rol 
que tiene ellas para el poder emprender un negocio. Para determinar si se tiene alguna barrera 
en la falta de participación de las mujeres en los emprendimientos por escases de recursos, se 
tomó en cuenta la barrera de estructura la cual se presentan los resultados en la Tabla 30.3.

Tabla 30.3
Barreras de Estructura

Barrera de Estructura Promedio
Falta de recursos financieros 4
Falta de información de mercado 4
Falta de información del know how 4
Falta de Información sobre potenciales colaboradores 4

Se puede observar que tiene relevancia esta barrera desde cómo hacen falta los re-
cursos financieros, no conocer el mercado meta, como realizar el proceso de emprendimien-
to y tener una unión entre posibles colaboradores. La siguiente barrera es la percepción que 
tienen las mujeres para desarrollar un emprendimiento por la falta de oportunidades en el 
mundo laboral, va desde la propuesta de enrolarte con expertos en el tema de emprendimien-
to; hasta el tener contactos que influyan de manera positiva en el desarrollo de empresas, en 
la Tabla 30.4 podemos observar los resultados.
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Tabla 30.4
Barreras de Ocupación Laboral

Barrera de Ocupación Laboral Promedio
Falta de colaboración de un emprendedor externo 3
Falta de contactos externos 4
Experiencia Laboral 3

La relevancia en el resultado de la ocupación laboral se determinó por la falta de 
contactos al exterior y en el mercado laboral, esta fue la percepción más relevante de acuerdo 
a la barrera de ocupación laboral. El nivel educativo puede cumplir un importante rol para el 
desarrollo de emprendimientos en las mujeres, a continuación, se presenta los resultados de 
acuerdo a esta barrera en la Tabla 30.5.

Tabla 30.5
Barreras de Educación

Barrera de Educación Promedio
Nivel de Estudios 3
La escuela ha contribuido en inspirar la  
realización de un negocio 4

Los profesores poseen los conocimientos  
necesarios para la formación de empresas 4

Se fomenta por parte de la escuela una cultura 
emprendedora 4

El ambiente escolar genera las habilidades  
necesarias para la apertura de un negocio 4

El nivel de estudios no presenta mayor relevancia para las mujeres de UACYA, lo 
que si representa es el ambiente escolar. Donde inicia desde los profesores a realizar un fo-
mento a la cultura emprendedora hasta la misma organización educativa para tener los co-
nocimientos necesarios tanto en inspiración como los profesores para la formación de los 
estudiantes. Para medir la región de estudio y la percepción que tienen las mujeres sobre su 
entorno se presenta en la Tabla 30.6 las barreras que se tiene en el sector de estudio.

Tabla 30.6
Barreras de Sector

Barrera Sector Promedio
Tamaño del mercado 4
Problemas existentes en el desarrollo de productos y la producción 4
Problemas a la protección de productos (protección de marca) 4
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De acuerdo con la Tabla 30.6 se puede distinguir que es relevante para las mujeres 
cómo se encuentra la región donde podrían realizar un emprendimiento, desde el tamaño del 
mercado hasta el desarrollo de sus productos. Esto estará delimitado por factores externos 
como las leyes y normas que se llevan a cabo en su lugar de residencia y su entorno. Es im-
portante que, en el mismo entorno, se puedan encontrar si se tiene apoyos tanto por parte de 
gobierno, de la institución educativa o si hay programas desarrollados exclusivamente para 
la formación de su producto o emprendimiento, esto se muestra en la Tabla 30.7 sobre los 
apoyos a emprender.

Tabla 30.7
Barreras Apoyos para Emprender

Barrera Apoyos para emprender Promedio
Conozco las instituciones de gobierno que ofrece apoyos 
económicos al emprendedor 3

La escuela ofrece becas que promueven la formación de 
emprendedores 3

Conozco los programas de apoyo por parte de gobierno 
federal para emprendedores 3

Conozco donde el gobierno federal publica convocatorias 
que puede ser para los emprendedores 3

Teniendo la Tabla 30.7 como respuestas de la barrera hacia los apoyos a emprender 
se puede ver entonces que medianamente las mujeres universitarias conocen sobre los apoyos 
y convocatorias que se tiene a la iniciativa de emprendimiento. A manera de resumen, en la 
Tabla 30.8 se expone el promedio global por cada una de las barreras hasta ahora expuestas.

Tabla 30.8
Puntuación de las barreras en media

Barrera Promedios Generales
Barreras conceptuales 3.5
Barreras de Roles de Género y Cultura 
Social

3.5

Barreras de Estructura 4.0
Barreras de Ocupación Laboral 3.3
Barreras de Educación 3.8
Barreras de Sector 4.0
Barreras Apoyos para Emprender 3.0

Tal como se puede apreciar en la Tabla 30.8, las estudiantes puntúan a las barreras 
de mayor importancia a las de estructura y de sector. Lo anterior tiene mucho que ver con el 
espacio geográfico donde se lleva la actividad empresarial desde el desarrollo del mercado, 
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territorio, como con los recursos financieros, el saber hacer, experiencia y otros que dan per-
manencia a cualquier empresa en el mercado y en la preferencia de su consumidor.

Discusión

Las mujeres, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encuentran en una innovación 
en el proceso de la creación de nuevos negocios para tener una forma de vida y un sustento. 
El proceso de encontrar, que hasta en nuestros tiempos, siguen teniendo mayor problemática 
para el desarrollo, no de las habilidades empresariales, sino de un truncamiento por parte de 
una desigualdad en los emprendimientos, hasta de un desarrollo inclusivo. Lo anterior, lo 
delimita Tejeiro , Molina y García (2021) en su estudio sobre el emprendimiento digital y las 
barreras que tiene las mujeres en el desarrollo social y económico. De acuerdo a las barreras 
que percibieron con su estudio de 161 emprendedoras en España, la más importante fue en-
contrar un financiamiento para poder realizar su empresa.

El estudio realizado por Martín  y Castiblanco  (2018), determinan que la barrera 
mas importante son las fuentes de financiamiento y la falta de programas de emprendimien-
to, apoyando a la mujer que quiere iniciar un negocio. Los programas mayoritariamente es-
tan diseñados para todas las personas y en gran cantidad se otorgan los financiamientos a el 
sexo masculino.

Conclusiones

En México, la transformación del conocimiento en valor social ocurre cuando se pueden crear 
una serie de soluciones tecnológicas a problemas concretos y el impacto social que se logra a 
través de la propia difusión y adopción vía la comercialización; mismo impacto que se incre-
menta cuando estas acciones provienen de mujeres estudiantes en educación superior. Llevar 
su conocimiento a los mercados y convertirlas en empresarias exitosas, es el verdadero reto.

The National Foundation for Women Business Owners, mantiene que el porcentaje 
de mujeres empresarias de un país tiene un impacto directo de hasta el 19% del cambio en el 
PIB. En México, las mujeres empresarias, son una parte importante dentro de la aportación 
que se tiene al Producto Interno Bruto, siendo este un 37% según datos del INEGI (2012). 
Además, México se encuentra en el lugar 58 de inclusión sobre el Índice de Desarrollo de 
Género, donde se puede delimitar cuáles son los retos para tener la fuerza laboral en el sexo 
femenino.

El hecho de que los resultados de esta investigación arrojen que las estudiantes co-
miencen alrededor de los 20 años sus emprendimientos, debe de ser factor de motivación ya 
que en promedio se encuentran en segundo año de carrera. Además, el 98% de ellas desea su 
propia empresa y por ello, el 85% elige el tipo de carrera a estudiar. Es decir, no solo son las 
ganas, sino que actúan en consecuencia. 

Sin embargo, es fundamental prestar atención a las barreras que tienen las alumnas 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, la relevancia que posee el no tener un financia-
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miento idóneo o no encontrarlo. Los negocios de las mujeres suelen ser de manera informal 
y encontrarse en su casa, lo cual hace que no generen un historial crediticio, y por lo tanto, 
dificultades para solicitar algún préstamo bancario. 

Es necesario también voltear a los programas de estudios y la capacitación de los 
docentes facilitadores de las materias que impulsan estos emprendimientos. Las estudiantes 
consideran relevante la barrera del ambiente escolar ya que para ellas es muy importante que 
los profesores y la escuela contribuyan a fomentar en ellas la cultura emprendedora. Esto 
ayudaría a que esa falta de confianza y de información se presente como barrera a sus em-
prendimientos. 

Las estudiantes de este estudio tienen el ímpetu y las ganas de desarrollar sus ideas 
y plasmarlas como negocio o plan de vida. Sin embargo, es necesario tomar estrategias ade-
cuadas para que, desde la formación profesional, se encuentre la forma más factible de desa-
rrollar sus ideas de negocio y que se vuelva una realidad, y no se queden plasmadas en algo 
que quieran realizar. Que encuentren el camino, orientación y acompañamiento no solo de 
la institución de educación, sino también de las dependencias de gobierno encargadas de 
facilitar y orientar estas actividades. 

Se vuelve indispensable que los gobiernos inviertan en la capacitación, inversión y 
orientación para emprendimientos dirigidos a mujeres jóvenes ya que éstas consideran como 
barrera de sector, el tamaño del mercado. Si el gobierno empujara la inversión en el sector, 
quizá dejaría de ser una barrera para las jóvenes empresarias. 
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Resumen

En las últimas décadas se han sumado más mujeres al mercado laboral donde aún existen 
retos para incrementar su ingreso y permanencia en las organizaciones. El objetivo de la pre-
sente investigación es determinar el porcentaje de participación de las mujeres, y distinguir 
los obstáculos a los que se enfrentan para su aporte en el desarrollo socioeconómico en el 
municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, se aplicó para esta investigación una metodolo-
gía cuantitativa, con un diseño descriptivo, a través de 16 ítems a una muestra poblacional de 
373 mujeres. Los resultados muestran que las mujeres encuestadas consideran que no existe 
equidad salarial entre mujeres y hombres, derivado de esto la informalidad en el empleo es 
atribuido a la discriminación por parte de los empleadores. 

Palabras clave

Desarrollo Socioeconómico, equidad salarial, inserción laboral, mujer participación laboral
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Introducción

Actualmente la tasa de participación en la fuerza laboral femenina en México es baja, los 
bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado y el espíritu empresarial 
representan una gran pérdida de productividad.

Considerando que, las mujeres, y en concreto la mujer mexicana, es parte funda-
mental del desarrollo económico del país; por ende, en la generación de riqueza y contribu-
ción al PIB nacional, la exclusión de la mujer en la economía incrementa la brecha en la par-
ticipación laboral entre hombres y mujeres que antes de la pandemia, ya ascendía en México 
a un 32%, de acuerdo al Banco Mundial, al representar un 45% de la fuerza laboral en com-
paración al 77% de los hombres. El aumento de esta disparidad tiene fuertes repercusiones 
económicas si se considera que las mujeres, de acuerdo con cifras del INEGI, constituyen un 
65.2% del PIB nacional,  lo anterior,  tiene impacto en la toma de decisiones que constituyen 
el epicentro económico de los hogares (Robles, 2021).

Ahora, de acuerdo a Datamexico en 2020, la población total de Francisco I. Madero 
registró 36,248 habitantes, siendo 52.3% mujeres y 47.7% hombres, mientras que la tasa de 
ocupación (ENOE, 2022) de mujeres es del 43.3 %,  y el 56.7%, esta disparidad se debe a los 
múltiples roles que desempeñan las mujeres y que limitan su oferta de trabajo debido a sus 
responsabilidades en sus hogares, incluso, porque no tienen permiso de su cónyuge o de al-
gún otro pariente para acceder a un trabajo remunerado, además de que la jornada de trabajo 
no acaba nunca porque la mayor parte de las mujeres después de trabajar, se dedican a las  
tareas domésticas y al cuidado de sus hijos e hijas; lo cierto es que todavía no se ha alcanzado 
la igualdad en el ámbito laboral, y siguen situándose en una posición inferior a la del hombre, 
a pesar de tener el mismo nivel educativo, tener las mismas habilidades que los hombres, para 
profundizar en este tema la presente investigación tiene como.  El objetivo es determinar el 
porcentaje de participación de las mujeres, así como los obstáculos a los que se enfrentan y 
su aporte en el desarrollo socioeconómico en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo.

Revisión de la Literatura

Las mujeres siguen enfrentando barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado del 
trabajo con un derecho al trato igualitario, equidad salarial y su aporte económico, como a 
continuación se detalla:  
La brecha de género en la participación laboral 

Según Gurría, 2019, en los países de la OCDE, las mujeres tienen menos oportunidades pro-
fesionales, se enfrentan a más obstáculos para realizar trabajos remunerados, sufren de un 
alto grado de acoso y ganan una media de 14% menos que los hombres (Carrasco F. , 2012) 
(Barrazco, 2009) (Data México, 2023).

En este sentido, México enfrenta grandes desafíos en este campo, pues menos de la 
mitad de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Esta es 
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la segunda tasa más baja de todos los países de la OCDE, y muy inferior a la tasa de hombres 
mexicanos activos en el mercado laboral, que es del 82% (Gurria, 2019).

La baja participación femenina en la fuerza laboral en México tiene costos eco-
nómicos importantes, especialmente en comparación con países de desarrollo similar. La 
participación laboral femenina es importante por muchas razones: a nivel macroeconómico, 
los bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado y el espíritu empresa-
rial representan una gran pérdida de productividad y, por lo tanto, una pérdida en el PIB, en 
cuanto al nivel microeconómico, el trabajo de las mujeres podría ser transformador para ellas 
y sus hogares (Duflo, 2012). 
Barreras a la participación laboral de las mujeres 

Es importante entender los impedimentos que enfrentan las mujeres para ingresar a la fuerza 
laboral, debido a que las mujeres que sí trabajan, casi el 60% tienen trabajos informales, con 
baja protección social, alta inseguridad y baja remuneración. Es el caso de las madres y las 
mujeres jóvenes mexicanas se enfrentan a grandes obstáculos para realizar trabajo remune-
rado. La tasa de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) es del 33%, 18 puntos 
superior a la media de la OCDE. Las mujeres mexicanas tienen cuatro veces más probabili-
dades de ser NINI que los hombres (Gurria, 2019).

Así pues, entre las principales barreras que existen en la participación laboral de las 
mujeres, están: las que afectan la demanda de mujeres trabajadoras y las que afectan la oferta 
de trabajo por parte de las mujeres. Por el lado, de la demanda; la actividad económica en un 
lugar en particular, como los reglamentos laborales, son barreras importantes a la demanda 
de mujeres trabajadoras, en cuanto a la oferta laboral, en parte depende de las habilidades 
y características de las mujeres, además de la necesidad de proveer cuidado a niños, adultos 
mayores y cumplir con las responsabilidades del hogar. 

De manera similar, la falta de acceso a insumos productivos puede ser un obstáculo 
a la participación laboral, especialmente para aquellas que buscan ser emprendedoras. Final-
mente, las normas sociales y de género pueden ser importantes barreras para la participa-
ción de las mujeres (Sunstein, 1996). Estas barreras, junto a bajas expectativas con respecto a 
construir una carrera laboral, pueden reducir la oferta laboral (Inchauste Comboni, y otros, 
2021). 
El derecho al trato igualitario 

Es esencial que las sociedades reconozcan el derecho de mujeres y hombres a trabajar y a re-
cibir y prestar cuidados. Esto supone aplicar medidas integrales y transformadoras, basadas 
en las normas internacionales del trabajo de la OIT, que ponen en el centro de las interven-
ciones la eliminación de la discriminación y el logro de la igualdad de género en el hogar y 
en el trabajo (OIT, 2020).

De acuerdo, a esto (De Cabo Gema & María Garzón, 2007; Ortíz-Román, 2017) 
mencionan que “las trabajadoras sufren también otros tipos de discriminación entre los que 
cabe resaltar la discriminación en la promoción en el seno de las empresas y en el acceso a car-
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gos directivos o de responsabilidad”. Sin embargo, los roles que se han establecido por motivo 
de género y la catalogación de las mujeres como “ciudadanas de segunda” ha motivado que esta 
concepción se vaya perpetuando en los aspectos biológico, intelectual y moral, que ha desen-
cadenado en discriminación en los ámbitos educativos, político, social y laboral (Ruíz, 2019).
Equidad Salarial

En el mercado laboral se evidencian diferentes factores de carácter discriminatorios invi-
sibles, que hacen que, a la hora de asignar un puesto o cargo, el empleador se incline por 
perjuicios (Tasigchana, 2013), que conllevan a que la mujer está relegada a empleos de baja 
categoría e inferior remuneración, y únicamente en ocasiones excepcionales podrá alcanzar 
ciertos niveles jerárquicos en las empresas en cargos que impliquen toma de decisiones y alta 
responsabilidad.

Para Tenjo (2005) las mujeres reciben trato diferente a los hombres en el mercado, 
porque está basado más en factores socio-culturales relacionados con la posición de la mujer 
en la sociedad en general y los roles que ésta le asigna. 
Aporte económico de las mujeres 

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2022, 
se destaca que: La tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más es de 
43.6%, mientras que para los hombres de 75.8%. Entre las mujeres de 15 a 19 años, la tasa 
de participación económica es de 18.4% (39.0% en los hombres adolescentes). La tasa más 
elevada para las mujeres es de 59.5%, en el grupo de los 30 a 39 años de edad, en los hombres 
de este grupo de edad es de 94.2%. Para las mujeres de 60 años y más, la tasa de participación 
económica es de 18.0%; por 47.1% de los hombres (INEGI, 2022).

En cuanto, al nivel de escolaridad de la población económicamente activa, el 46.9% 
de las mujeres tienen nivel medio superior y superior, el 32.4% la secundaria completa y 
13.2% la primaria completa. Entre los hombres los porcentajes son de 40.9%, 33.3% y 16.4%, 
respectivamente (ENOE, 2017).

Metodología

Enfoque 

La presente investigación “Análisis de la participación laboral de las mujeres y su aporte en el 
desarrollo socioeconómico de Francisco I. Madero” es de carácter descriptivo, empleando la 
modalidad documental y de campo para la obtención de información primaria. 
Preguntas de investigación

Derivado de la revisión documental se considera que el impacto socioeconómico depende 
de la libertad que tiene la mujer para desempañarse laboralmente, de las barreras que debe 
enfrentar; ya sean sociales, familiares, personales; además factores externos como: la des-
igualdad salarial, la discriminación y el nivel académico que se posee en el momento de su 
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inserción laboral.  Todo ello, conlleva a los siguientes cuestionamientos, que darán respuesta 
a través de la presente investigación: 

¿El salario de la mujer aporta y potencia el desarrollo socioeconómico del Munici-
pio Francisco I. Madero?;¿Cuáles son las barreras que impiden la inclusión de las mujeres en 
el sector laboral?;

¿Considera que la mujer en sus actividades económicas se centra más en el sector 
informal a causa de los factores de discriminación?
Hipótesis 

Ho1. La participación laboral de la mujer se incrementa en un 3%, considerando la población 
en edad de trabajar, a pesar de las diferentes barreras y enemigos de la diversidad en el ámbito 
laboral.  
Población y muestra

Se realizó un muestreo aleatorio simple al azar, que es el procedimiento probabilístico de 
selección de muestras más sencillo y conocido. De acuerdo a Data México (2023) del total de 
la población de Francisco I. Madero,  el 52.3% son mujeres, y de éste la población económi-
camente activa es de 494k, contemplándose de este modo una muestra significativa de 373 
mujeres para el desarrollo de esta investigación. 

Para el procesamiento de la información recolectada se utilizó el programa de SPSS 
(Statical Product And Service Solutions). El SPSS es un software para el análisis estadístico 
que genera datos estadísticos muy completos que permiten observar relaciones de depen-
dencia entre las variables o predecir comportamientos (Bausela, 2005), (Suárez, Argüello, & 
Riadeneira Pacheco, 2020).

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo transver-
sal, sustentado en un instrumento de recolección de datos de 16 ítems, dicho cuestionario se 
manejó de manera virtual a través del formulario de Google el cual fue autoadministrado por 
el sujeto de estudio. Para medir la fiabilidad del instrumento de acuerdo a Rodríguez-Rodrí-
guez (2020), se utilizó el índice de Alfa de Cronbach considerando 6 elementos, esto arrojo 
un índice de 0.707. Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correla-
ción entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre 
las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas (Molina, et al., 2013),  
(Rodríguez-Rodríguez & Reguant-Álvarez, 2020).

Resultados 

Las estimaciones que sustentan la hipótesis de este estudio se realizan a partir de los estadís-
ticos de Data México, sin embargo, es posible que exista un sesgo de selección de la informa-
ción ya que la variabilidad de la edad apta para el trabajo es un factor dinámico. 
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En la Tabla 31.1 se muestra la fluctuación de la población femenina económica-
mente activa y su  impacto en la participación laboral de un 4.6% en el primer trimestre de 
2023,  por lo que se puede aseverar que el confinamiento y la pandemia frenaron los merca-
dos laborales, como se evidencia en el ejercicio 2020-2021. No obstante, la recuperación del 
empleo femenino ha sido positiva a pesar de las diferentes barreras y limitaciones que han 
tenido que enfrentar.

Tabla 31.1
Porcentaje de PEA del Municipio de Francisco I. Madero

Año % de Población  
Económicamente Activa

Diferencia % población 
económica activa

2020 42.8 -
2021 38.9 -3.9
2022 42.1 3.2
2023 46.7 4.6

Fuente: Data México 2023

En cuanto a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las mujeres del 
Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. Las mujeres enfrentan más obstáculos que los 
hombres para insertarse plenamente en el mercado laboral. En particular existen brechas en 
el acceso a fuentes de trabajo, si bien la tasa de actividad femenina creció marcadamente del 
2022 al 2023, aún existe una brecha de género en la participación laboral puesto que incluso 
cuando logran insertarse, las mujeres enfrentan condiciones desfavorables de trabajo, ya que 
están expuestas al desempleo, a la subocupación y a la informalidad laboral. En la Gráfica 
1,  destaca que el 63% de la población indica trabajar en el sector informal, este porcentaje 
es impulsado por empleos en los niveles más bajos de ingresos, mientras que, un 23% asu-
me trabajar en una institución o negocio público, lo cual les permite ganar hasta un salario 
mínimo diario, dándoles la certeza de una seguridad financiera, por otro lado, un 9% afirma 
laborar en una institución o negocio formal, que aún con solidas prestaciones , persiste una 
desigual en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, que recaen principalmente 
en las mujeres.

Lo anteriormente expuesto se refuerza por lo expresado por la Organización Inter-
nacional del Trabajo, donde indica que más de 6 trabajadores que laboran en una empresa 
o negocio, operan en la economía informal. Contrariamente a lo proyectado en las políticas 
públicas, la informalidad no ha disminuido con el tiempo e incluso está aumentando en mu-
chos países. Las economías informales se caracterizan típicamente por una alta incidencia de 
pobreza y graves déficit de trabajo decente (OIT, 2015). 

Además, el trabajar en instituciones que pertenecen al sector informal implica no 
contar con seguridad social; como lo muestra la Gráfica 31.2, el 81% de la población indica 
que carecen de seguridad social, lo cual deja a este sector en un estado de vulnerabilidad al 
no contar con dicho servicio y al enfermar ella o algún miembro de la familia enfrentar los 
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gastos de medicamentos y servicio médico,  pone en riesgo el bienestar económico, psico-so-
cial que coarta el derecho a una vida sana y un 3% cuenta con un seguro privado que pagan 
por cuenta propia.  

De lo anterior, se puede desprender que muchas mujeres laboran en trabajos in-
formales, en los que encuentran mayor flexibilidad para desempeñar roles familiares y de 
crianza, pero que a su vez las colocan en posiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente 
a un despido injustificado, sin acceso a la seguridad social en caso de enfermar, sin acceso a 
un sistema de guarderías y con menores ingresos en promedio.

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo expone que cada día mue-
ren muchas personas como consecuencia de accidentes laborales y enfermedades relaciona-
das con el trabajo. Además, cada año se producen unos 360 millones de accidentes laborales 
no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días  de baja laboral y sobre todo que las 
instituciones o dependencias donde laboran no les otorgan un seguro adecuado a las activi-
dades que realizan día a día (OIT, 2017).

Gráfica 31.1
Tipo de institución o negocio
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Gráfica 31.2
Servicio médico

En la Gráfica 31.3, señala  la discriminación que perciben  las mujeres en el ámbito 
laboral, donde se observa que, el 92% de las encuestadas consideran que la discriminación es 
un factor importante que impacta en las actividades encomendadas, el  tener menos oportu-
nidades que un hombre para ascender o recibir un salario mejor, el acoso en el lugar de traba-
jo y los patrones socioculturales que rigen nuestra sociedad y el 8% indica que las actividades 
económicas que ellas desarrollan no tiene nada que ver con la discriminación. Este resultado 
concuerda con lo mencionado por Carrasco (2012); la discriminación hacia las mujeres se 
manifiesta cuando, teniendo la misma capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia 
que los varones, reciben un trato inferior en la contratación, el acceso a una ocupación, los 
ascensos, el salario o en las condiciones laborales.  Lo que propicia el sofocamiento de las 
oportunidades, desperdicia un talento humano que es necesario para el progreso, y acentúa 
las tensiones y desigualdades sociales. Combatir la discriminación es un componente esen-
cial del trabajo decente, y los logros repercuten mucho más allá del lugar de trabajo. 

Otro elemento a considerar es el aporte laboral de la mujer para potenciar el de-
sarrollo socioeconómico del municipio de estudio, el 68 % de las encuestadas afirman estar 
muy de acuerdo en que ellas juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, debi-
do a que desde temprana edad buscan como generar ingresos que contribuyan a la economía 
de sus hogares. Según la Organización de la Naciones Unidas  (ONU, 2017) “Actualmente, 
sólo el 50% de la fuerza laboral femenina trabaja, en comparación al 77% de los hombres. 
Las mujeres suelen tener empleos informales o precarios, perciben un salario 23% inferior 
que su contraparte masculina”. El titular de la ONU señaló que diversos estudios muestran 
que, si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el PIB 
mundial podría aumentar un 26%, o el equivalente a 12 billones de dólares para el año 2025. 
Contrastando datos estadísticos con los del municipio de estudio (46.7%) en 2023 se observa 
una diferencia de un 3% respecto al referente mundial; así mismo, una mayor apertura de la 
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mujer en el mercado laboral impactaría positivamente en el desarrollo económico del área de 
estudio (DataMexico, 2023). 

Gráfica 31.3
Sector informal a causa de los factores de discriminación

Gráfica 31.4
Aporte de la mujer en el desarrollo socioeconómico en el Municipio de Francisco I. Madero

Con referencia a la Gráfica 31.5 donde se evidencian las barreras que impiden que 
las mujeres obtengan un empleo, se muestra que el 72% de la población encuestada refiere 
que se debe a la desigualdad de género debido al doble rol que juega la mujer, a las políticas 
de las unidades económicas de la región, a la zona semiurbana donde aún prevalecen los usos 
y costumbres que modifican el entorno socioeconómico,   mientras que el 11% lo atribuye a 
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cuestiones de discriminación encasillando a las mujer en algunas actividades de menor res-
ponsabilidad que se ven reflejado en el ingreso salarial. 

Otra barrera que imposibilita a la mujer para el trabajo es la maternidad en 7%, esto 
debido a la mala práctica empresarial de no aceptar a mujeres en edad reproductiva, por la 
posibilidad de embarazos que ocasionan ausencias en el trabajo y pago de prestaciones so-
ciales. Además, el 6% considera que no cuentan con el nivel educativo suficiente para poder 
obtener un empleo mejor remunerado. Por último, el 5% de la población indicó que existen 
pocas fuentes de empleo en el área de influencia donde puedan insertarse en la vida laboral.  

De igual modo Berrazco (2009), puntualiza que las mujeres dedican más tiempo a 
realizar tareas domésticas no remuneradas, y esto es claro ya que las mujeres dedican entre 
uno y tres horas más que los hombres a las labores domésticas; de 2 - 10 veces más de tiem-
po diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas) y de 
1-4 horas diarias menos a actividades de mercado.  Por otro lado, (Gil, 2022) menciona las 
barreras y enemigos de la diversidad en el ámbito laboral: indiferencia, desconocimiento, 
discriminación, sobreprotección, entre otros. 

Gráfica 31.5
Barreras que impiden la inclusión de las mujeres en el sector laboral formal

Para concluir, el informe global sobre la brecha de genero publicado por el Foro 
Económico Mundial, indica que la participación de las mujeres en el mercado laboral es 
sumamente importante, pues aporta crecimiento, eficiencia y diversidad a la dependencia o 
negocio, el número de mujeres en el mercado laboral está creciendo, la presencia de mujeres 
empleadas de entre 17 y 70 años hasta el 2015 era de 61,6%, con una proyección de 64.3% 
para el año 2030 (Noriega, 2017). 
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Discusiones

A nivel general se puede decir que las mujeres que laboran actualmente en el Municipio de 
Francisco I. Madero, aportan y contribuyen de manera significativa a la economía de la zona, 
pues los ingresos laborales de las mujeres favorecen significativamente a la superación de la 
pobreza (Rodríguez Garces- Muñoz Soto, 2015), de un número importante de hogares, el 
aumento del número de perceptores en el hogar permite incrementar el ingreso familiar y 
por ende mueve la economia local. No obstante, la mujer trabajadora sigue desempeñando 
doble función (Berrazco, 2009), pues su aporte economico en el seno familiar no la eximen 
de la responsabilidad de los cuidados a terceros, de la administración de economia familiar, 
así como el cuidado del mantenimiento de la casa. Sin embargo, aunque cada vez son más 
mujeres las que obtienen un empleo en el sector informal, no cuentan con seguridad social 
debido a que la mayoría de los negocios carecen de solvencia económica que les impide ero-
gar este tipo de gastos. Esto es un problema que afecta a largo plazo, debido a que no cotiza-
ron para recibir una jubilación o una pensión en la vejez. Esto coincide con lo expuesto por 
Salgado-de Snyder (2017), “las mujeres ancianas están sobrerrepresentadas en este grupo de 
adultos mayores que no reciben ingresos”. Debido a los roles de género tradicionales (Salga-
do-de Snyder & Rebeca Wong, 2007)las mujeres tienen menos probabilidad de trabajar para 
generar ingresos y ahorros que les permitan solventar sus necesidades económicas a futuro. 
Afortunamente, los tiempos cambian y en el (Gobierno Municipal de Francisco I. Madero, 
2020 - 2024), se establecen algunas medidas que favorecen el papel de la mujer como fuerza 
trabajadora.

Es evidente que las principales barreras que impiden la inclusión de la mujer en el 
sector laboral es la desigualdad de género  y la discriminación (Tasigchana, 2003); (Tenjo J. 
, 2005); por lo cual se sugiere, trabajar con las autoridades  Municipales, Instituciones Fede-
rales y Estatales que incentiven acciones en pro de los derechos laborales de las mujeres, a 
través de campañas, generación de programas sociales que permitan el emprendimiento y así 
disponer de tiempo para otras actividades que favorezcan su desarrollo empresarial. Lo que 
incide en la percepción que las encuestadas tiene sobre su influencia en el aporte del desa-
rrollo económico, el cual es favorable y coincide con lo dicho por (Juárez, 2023) que describe 
que “. Nunca había habido tantas mujeres con un trabajo pagado en el país como las cifras 
observadas el año pasado. Un poco más del 45% de las mujeres tiene un empleo, el porcen-
taje más alto desde 2005, esto se puede notar en la disminución de la brecha salarial y están a 
medio camino reformas para garantizar la igualdad en los sueldos”.

Conclusiones

La participación laboral de la mujer, en especial, del sector semi-urbano, constituye uno de 
los más significativos e importantes acontecimientos transformadores del actual mercado 
de trabajo. Aunque con rezagos y déficit respecto de otros municipios del contexto del Valle 
del Mezquital, los datos informan de una fuerte irrupción de las mujeres en la esfera laboral 
como se visualiza en la información emitada por DataMexico en el primer trimestre (4.6%).
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De acuerdo a los resultados obtenidos las mujeres 36-45 años de edad, perciben 
un ingreso de 1400-1600 a la quincena. Si bien, no es un salario decente, impacta de manera 
positiva debido a que mejora la calidad de vida de los hogares, dado que, se incrementa la 
derrama económica de la región, generando impacto en todos los sectores productivos, esto  
generan un percepción   positiva en el desarrollo socioeconómico del Municipio, puesto que, 
el ingreso adicional pueden satisfacer necesidades básicas de alimentación, mejoras en su 
vivienda, actividades recreativas y deportivas, así como mejoras en vestimenta y calzado.

Respecto a las barreras que impiden la inclusión de las mujeres en el sector laboral 
se contemplan: la desigualdad salarial, donde el 75.1% de las encuestadas no creen que exista 
equidad salarial entre mujeres y hombres, otra barrera es la discriminación que contempla: 
la doble jornada de trabajo, el estancamiento en puestos medios, el acoso y el hostigamiento.  
entre otras, Por lo que, 89.8% de la muestra coincide en sentirse discriminada. 

En tanto, que la informalidad laboral afecta en un 92% a las trabajadoras, y esto 
debido a creencias culturales, mitos, apreciaciones tradicionales y estereotipos que tienden 
a descalificar el trabajo realizado por las mujeres o criterios ambiguos relacionados con de-
terminadas cualidades, atributos o condiciones laborales femeninas, comparándolas con las 
masculinas en términos de costo, productividad, eficiencia, capacidad de mando, compro-
miso y responsabilidad, de igual modo, el  39.2%  de las encuestadas manifestaron que la 
maternidad les impide conseguir empleo formales. 

Finalmente, se recomienda que, derivado de este primer análisis sobre la participa-
ción de las mujeres en el ámbito laboral y su aporte socioeconómico en el municipio de Fran-
cisco I. Madero, realizar investigaciones que permitan dilucidar en específico en que edades 
la mujer se está insertando en el ámbito laboral y además si al haber modificaciones en las 
políticas públicas posteriores a la pandemia se ve reflejada la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres y la disminución de las barreras y enemigos de la diversidad en el ámbito laboral.
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Resumen

El objetivo de la investigación es el identificar las oportunidades y los obstáculos dentro 
de las organizaciones para el crecimiento profesional siendo mujer, analizar el avance de la 
igualdad de género en las mujeres con nivel educativo de pregrado de diferentes programas 
educativos. La investigación se realizó por medio de entrevistas de forma voluntaria en mu-
jeres egresadas de licenciaturas o ingenierías de diferentes instituciones que se encuentren 
trabajando en niveles de supervisión, gerencia y dirección de organizaciones pequeñas, me-
dianas y grandes. En el estudio la participación fue muy alta logrando identificar factores 
como el seguir existiendo la desigualdad en la contratación y escalamiento de niveles organi-
zacionales, se identifica mayor apertura dentro de las organizaciones grandes siendo en estas 
en donde las mujeres cada vez más ocupan puestos de nivel alto.

Palabras clave:  

Educación, Mujer, Organizaciones, Profesión
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Introducción

La igualdad de género es un principio básico de justicia y derechos humanos, es esencial para 
el desarrollo social y económico sostenible, convirtiéndose en un factor de cambio en las or-
ganizaciones. Las sociedades en donde las mujeres y niñas tienen igualdad de oportunidades 
tienen mayores tasas de crecimiento económico, mejora su salud y mayor participación en 
la educación, impactando en una mayor estabilidad social. El análisis y estudio del género es 
como las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percep-
ciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad, sin embargo, en muchos 
países han estado subrepresentadas en los cargos políticos y de liderazgo. Trabajar por ga-
rantizar la realización de las mujeres en su vida personal y profesional, aportar para eliminar 
los obstáculos e identificar las oportunidades es esencial en la construcción de una sociedad 
incluyente, justa, próspera y equitativa.

Al estudiar la participación de las mujeres en las organizaciones se han encontrado 
diversos resultados en las investigaciones especialmente sobre las condiciones de trabajo y el 
impacto de estas de forma positiva en las organizaciones las cuales obtienen un gran benefi-
cio al integrarlas en su plantilla siendo estas parte importante en los resultados de eficiencia 
y estabilidad emocional, familiar y laboral al contar con la seguridad de un trabajo y  de no 
violencia dentro de las su empresa (Mansdotter, et al., 2006).

La importancia de favorecer la igualdad de género en las organizaciones y en los 
organismos locales e internacionales son un factor de éxito en los avances de igualdad de 
género, la Organización Internacional del Trabajo destaca el crecimiento e importancia de 
la presencia y de la mujer en el mercado de trabajo y el crecimiento económico, uno de los 
factores cada vez con mayor participación es la inclusión dentro de la educación en todos los 
niveles educativos y así como la apertura de la participación de estas logrando especializarse  
en diversas áreas productivas.

En México aumenta constantemente que las mujeres laboran y dirigen diversas or-
ganizaciones, paralelamente toman decisiones en la familia, siendo cada vez mayor que se 
tengan mujeres en la toma de decisiones sobre la economía familiar participando y deter-
minando los gastos de consumo o la educación de los hijos. En México, existen diversas 
medidas a nivel legislativo, algunos investigadores advierten sobre las marcadas brechas de 
igualdad de género en el ámbito laboral que continúan estando presentes (Trejo, 2017).

La participación de las mujeres en las organizaciones y su crecimiento en puestos de 
trabajo han sido temas recurrentes al hablar de la igualdad de género. Las organizaciones cada 
día han incrementado el reconocimiento del valor de la mujer y se han propuesto capacitacio-
nes para el empoderamiento de su desarrollo integral, apoyando el impulso el equilibrio de los 
roles profesionales y sus aspiraciones de crecimiento y liderazgo integrando el  rol familiar.
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Revisión de la Literatura

La presencia de las mujeres en las organizaciones cada día está tomando mayor presencia, así 
como la profesionalización de estas logrando mejores niveles en los organigramas organiza-
cionales. La igualdad de géneros en los lugares de trabajo es un gran desafío para los actores 
sociales, empresariales y gobierno. 

Wintour, (et al., 2016, p.1) comenta que “la discriminación en materia de género 
suele darse en la fase de contratación por razones de embarazo o por la posibilidad de pro-
creación y atención a la infancia; esto, junto con otros factores, conlleva a la desigualdad sala-
rial entre hombres y mujeres”. Otros de los factores presentes en la falta de oportunidades de 
crecimiento es el ser objeto de violencia dentro de la organización esta violencia se presenta 
de forma física, la psicológica y la sexual; en ocasiones esto se hace presente en paralelo con 
la falta de empoderamiento femenino inculcado desde la familia, las costumbres y la cultura. 

En la igualdad de género es importante que se logre conciliar la vida personal, la 
vida familiar y el trabajo; el empoderamiento de las mujeres con un gran potencial, capaces 
de desarrollarse de forma integral y sostenible ha impactado en la productividad y el creci-
miento económico. En el reconocimiento y en la protección de los derechos de niñas, ado-
lescentes y mujeres para transformar los patrones de conducta y redefinir las relaciones de 
género, diferentes organizaciones tienen trabajos de protección e implementación de progra-
mas como: La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)1, la Convención para la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas 
en inglés)2, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)3. 
Las organizaciones ponen especial atención porque la desigualdad de género permea todos 
los niveles, como en las relaciones personales, familiares, sociales, dentro de las instituciones 
y en las políticas públicas, las cuales afectan no solo a las mujeres y a las niñas, sino también 
a los hombres y a los niños. 

Las participaciones significativas permiten el adquirir conocimientos y habilida-
des, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los posiciona 
como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a través de capaci-
dades como el compromiso, el respeto y la tolerancia. Para estas organizaciones y para la so-
ciedad en general es muy importante el lograr el empoderamiento de las niñas, adolescentes 
y mujeres y lograr el que se rompa con el ciclo de discriminación y violencia existente. En for-
ma conjunta organizaciones y sociedad logran que las mujeres alcancen su plena autonomía 
económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos en igualdad de condiciones 
y, por tanto, garantiza también que niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], (2023) promueve la igualdad 
de género y apoya el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres la UNICEF men-
ciona que “las relaciones entre las mujeres y los hombres desempeñan un papel importante 
tanto en la plasmación como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las 
prácticas culturales de una sociedad”.

.
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De acuerdo con los estudios de Alberti, Pilar (2011) el género es una categoría teó-
rica, metodológica y política que analiza la construcción social de la diferencia sexual, cues-
tiona las relaciones desiguales de poder y propone un cambio hacia la equidad e igualdad. 
Por su parte, Larrañaga (2013) explica que el género es una variable estructural de primer 
orden que afecta a todos los procesos sociales y que organiza el conjunto del sistema so-
cioeconómico, condicionando dinámicas a todos los niveles, tanto a nivel micro y macro. 
Particularmente a nivel micro, el género afecta los procesos individuales, de los hogares y de 
las mismas empresa, se presenta como posibilidad para el empoderamiento de las mujeres 
su participación e integración en organizaciones donde puedan crecer, acceder al proceso 
de toma de decisiones y valorarse, se pretende crear condiciones y oportunidades para las 
mujeres con el fin de disminuir las brechas de desigualdad entre los géneros y se busca rede-
finir el desarrollo como una actividad asociada a la igualdad de oportunidades al desarrollo 
de las potencialidades de las personas, a la toma de decisiones y al ejercicio de sus derechos. 
Sin embargo, los aspectos de equidad y empoderamiento han tenido poca aceptación, par-
ticularmente debido al impulso hacia demandas de productividad y eficiencia del modelo 
neoliberal (Cárcamo, Vázquez, Zapata y Nazar, 2010).

Como se infiere, se requiere que las organizaciones adopten prácticas de gestión 
de recursos humanos y de gestión de la cultura laboral, congruentes con la inclusión y la 
igualdad. Al respecto, algunas investigaciones han resaltado que un proceso de selección 
incluyente propiciará un mejor desempeño y reducirá las probabilidades de encontrarse con 
falta de talento debido a la exclusión de la participación de las mujeres en dicho proceso 
(Daily, et al.,1999). Asimismo, las prácticas de gestión enfocadas a la retención y al desarrollo 
del talento deberían ser efectivas para garantizar que los mejores elementos continúen en la 
organización y que, de manera adecuada, se desarrolla al personal para que sea considerado 
talento o capital y se eviten así las consecuencias de una rotación desproporcionada, de un 
desempeño inadecuado o de una falta de diversidad en el cuadro directivo y en el personal 
en general.

El mundo continúa experimentando cambios profundos en los ámbitos social y 
laboral, donde particularmente existe el reto de afrontar adecuadamente los desafíos globa-
les que afectan a las mujeres y a los hombres de manera desigual. En el ámbito laboral dos 
pueden considerarse los aspectos que más auge han presentado. Por un lado, el de la modi-
ficación de las condiciones de trabajo, las cuales en cierta medida han buscado responder a 
las condiciones de competencia actuales, por medio del incremento del posicionamiento de 
productos y servicios, la reducción de costos de producción y de distribución, así como la 
modificación de las prácticas de gestión de recursos humanos. Por otro, se encuentra el de 
la igualdad de género, aspecto que “sigue siendo uno de los grandes desafíos que afrontan 
los gobiernos, los interlocutores sociales y los directivos de empresas” Wintour, et al., (2016, 
Nota informativa N°4).

El Gobierno de México con la comisión Nacional para la Prevención y Erradicar la 
violencia contra las mujeres, (2019), hace referencia a la metáfora “El techo de cristal”, es un 
conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones siendo lo que dificulta a las 
mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección esto es el resultado de la ausencia de leyes 
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y códigos visibles que se imponen a las mujeres aplicando limitaciones, estas barreras son 
las que impiden a las mujeres que avanzar en su proceso laboral provocando un gran estan-
camiento en su desarrollo profesional, estos estereotipos frente a la sociedad, con creencias 
culturales difíciles de erradicar. En las organizaciones las estructuras jerárquicas se rigen por 
reglas masculinas, lo que hace que se considera la mujer como no apta y falta de capacidades 
de mando y autoridad, provocando que se sientan con baja autoestima, inseguridad, miedo 
y sobre todo las consecuencias de la estructura social frente a los retos a enfrentar en la cul-
tura organizacional. Si se logra con programas y apoyos de empoderamiento como líneas de 
cambio organizacional como lo es la representación paritaria, implementar medidas de no 
hostigamiento o acoso sexual y la oportunidad de balancear lo personal con lo laboral. 

Metodología

La investigación comienza con la hipótesis siguiente “En las organizaciones las mujeres con 
nivel educativo de pregrado cuentan con oportunidades de escalamiento profesional sin obs-
táculos de género “, para la comprobación de esta se realizó una muestra de egresadas de 
pregrado de licenciaturas e ingenierías, de diferentes universidades; logrando la realizació 
de entrevistas a mujeres voluntarias, está acción logró una red de mujeres con el perfil de 
nuestra investigación, siendo esta red la que apoyo en la gran participación de estas en la in-
vestigación. La muestra inicial esperada era de 50 sin embargo la convocatoria logro un gran 
número de participantes.

 Se realizó un estudio cualitativo exploratorio, implementando entrevistas semies-
tructuradas a mujeres con el siguiente perfil: mujeres con título profesional y que se encuen-
tren actualmente trabajando dentro de una empresa. Se realizan entrevistas de forma indivi-
dual y grupal, se implementaron las preguntas de forma abierta a las participantes, logrando 
la intervención de cada una, estas entrevistas se grabaron en audio para poder transcribir e 
identificar los códigos en vivo y paralelamente se lleva una bitácora por aplicación.

El proceso de saturación (cantidad de mujeres entrevistadas) logrando 7 principales 
categorías: 1ª Carrera de las que son egresadas, 2ª Estado civil, 3ª Hijos, 4ª Nivel de liderazgo 
de su puesto de trabajo, 5ª Tamaño de la empresa en la que trabajan, 6ª Obstáculos relaciona-
dos con la igualdad de género y su crecimiento profesional, 7ª Oportunidades de crecimiento 
profesional. Las entrevistas se desarrollaron de forma virtual por zoom, presencial y Focus 
Group, la duración de cada entrevista tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente, 
el total de la muestra: 2168 participantes, las intervenciones fueron por medio de zoom (vir-
tual) de 6 participantes 2 reuniones por semana durante 24 meses dando un total de 1,152 
participantes, Focus Group (reuniones de café de 7 participantes cada una)  1 reunión por 
semana por 2 años logramos  672 participantes y entrevistas individuales en los 2 años fueron 
344 participantes.

Resultados

Siguiente “En las organizaciones las mujeres con nivel educativo de pregrado cuentan con 
oportunidades de escalamiento profesional sin obstáculos de género”.
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Tabla 32.1
Pregunta Categoría
¿Qué carrera estudiaste? 1ª Categoría  
¿Te titulaste? 1ª Categoría  
¿Cuál es tu estado civil? 2ª Categoría  
¿Tienes hijos? 3ª Categoría
¿Por qué no tienes hijos? 3ª Categoría
Nivel de liderazgo de su puesto de trabajo 4ª Categoría
¿Qué puesto tienes? 4ª Categoría
¿Describe tu liderazgo? 4ª Categoría
¿Tu puesto actualmente qué nivel de liderazgo tiene? 4ª Categoría
¿En qué empresas trabajas? 5ª Categoría
¿Tu empresa que tamaño tiene? 5ª Categoría
¿Qué obstáculos relacionados con la igualdad de género y su crecimien-
to profesional

6ª Categoría

¿En tu vida personal has tenido algún evento sobre desigualdad por el 
género?

6ª Categoría

¿En tu vida profesional has tenido algún evento sobre desigualdad por el 
género?

6ª Categoría

¿Para tener crecimiento en tu empresa que has tenido que superar por 
género?

6ª Categoría

¿Cuál es tu crecimiento profesional? 7ª Categoría
¿Has tenido obstáculos al solicitar un empleo? 7ª Categoría
¿Qué oportunidades de crecimiento profesional has tenido? 7ª Categoría

1ª Categoría: Carrera de las que son egresadas: Carrera de las que son egresadas: Se 
obtuvo la siguiente información: 934 entrevistadas son de la Licenciatura en Negocios, 338 
entrevistadas son de la Licenciatura en Administración, 56 entrevistadas son de la Licenciatura 
en Diseño, 238 entrevistadas son de la Ingeniería en Manufactura, 229 entrevistadas son de la 
Ingeniería en Sistemas, 160 entrevistadas son de la Ingeniería en Mecatrónica, 80 entrevistadas 
son de la Ingeniería en Telemática, 51 entrevistadas son de la Ingeniería en Procesos, 20 entre-
vistadas son de la Ingeniería en Redes y Comunicaciones, 34 entrevistadas son de la Ingeniería 
en Automotriz y 28 entrevistadas son de otras profesiones.  En los resultados se refleja que la 
formación profesional de las mujeres va en crecimiento; siendo las licenciaturas las de mayor 
cantidad de egresadas, actualmente las profesiones enfocadas a las ingenierías están tomando 
fuerza al incrementarse de forma rápida, e impactando en las organizaciones esto demuestra el 
avance en la brecha de igualdad de género en áreas de expertis tipificadas como masculinas; en 
el estudio la Ingeniería en manufactura obtuvo número más alto de egresadas.

Categoría 2 Estado civil:  Los resultados para esta categoría arrojaron que 1328 en-
trevistadas no tienen pareja y 840 actualmente tienen pareja, en este punto no especificaron 
si son parejas formales (matrimonio) o parejas no formales (unión libre). Esta categoría es 
un obstáculo que surge en las entrevistas de trabajo ya que es una pregunta obligatoria para 
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que la empresa conforme a sus políticas se realice o no la contratación. Si se cuenta con pa-
reja se interroga sobre el tiempo de la relación y el futuro personal sobre la misma como es el 
poder viajar, posibilidad de movilidad de residencia, planeación de tener hijos y si los tienen 
las edades de estos es un factor importante en la entrevista ya que impacta en la posibilidad 
de ausencias o estrés. Esto conlleva a que las mujeres con pareja tienen menos posibilidad 
de contratación o crecimiento dentro del organigrama. El estudio arroja que ha existido un 
cambio dentro de las organizaciones sobre este tema de no igualdad de género, se observa 
que el tener pareja ha pasado a un segundo término para contratación y cada día influye me-
nos en la posibilidad de crecimiento profesional.

Las entrevistadas que no tiene pareja, no han tenido obstáculos de contratación sin 
embargo si les interrogan sobre su futuro personal. Surgen en las entrevistas que desean obte-
ner puestos directivos y de liderazgo antes de formalizar una pareja o el de tener hijos. Todas 
las entrevistadas comentan que el deseo de crecimiento profesional y logro de puestos direc-
tivos y de liderazgo es parte de su futuro sin que la pareja influya en su desarrollo. Se refleja 
en las entrevistas las nuevas formas de trabajo que surgieron a partir de la pandemia lo que 
ha cambiado la perspectiva organizacional como lo es el Home Office, así como la apertura a 
la diversidad de formas de parejas sin tener desigualdad laboral y respeto hacia ellas. Los re-
sultados de esta categoría por carrera son las siguientes: de la Licenciatura en Negocios:  582 
entrevistadas se encuentran sin  pareja y 352 se encuentran con pareja, Licenciatura en Ad-
ministración: 200 entrevistadas se encuentran sin pareja y 138 entrevistadas se encuentran 
con pareja, Licenciatura en Diseño: 18 entrevistadas se encuentran sin pareja y 38 entrevis-
tadas se encuentran con pareja, Ingeniería en Manufactura: 150 entrevistadas se encuentran 
sin pareja y 88 entrevistadas se encuentran con pareja, Ingeniería en Sistemas: 149 entre-
vistadas se encuentran sin pareja y 80 entrevistadas se encuentran con pareja, Ingeniería en 
Mecatrónica: 91 entrevistadas se encuentran sin pareja y 69 entrevistadas se encuentran con 
pareja, Ingeniería en Telemática: 59 entrevistadas se encuentran sin pareja y 21 entrevistadas 
se encuentran con pareja, Ingeniería en Procesos: 39 sin pareja y 12 revistadas se encuentran 
con pareja, Ingeniería en Redes y Comunicaciones: 5 entrevistadas se encuentran sin pareja 
y 15 entrevistadas se encuentran con pareja, Ingeniería en Automotriz: 25 entrevistadas se 
encuentran sin pareja y 9 entrevistadas se encuentran con pareja, entrevistadas, otras profe-
siones: 10 entrevistadas se encuentran sin pareja 18 entrevistadas se encuentran con pareja.

3ª Categoría Hijos:  Los resultados de la categoría arrojaron que 559 entrevistadas 
tienen hijos y 1609 entrevistadas no tienen hijos, dentro de la investigación no se preguntó 
el número de hijos por entrevistada. En las entrevistas surgen como se observó en la cate-
goría anterior en la entrevista de trabajo se hace el cuestionamiento de los hijos ya sea si 
actualmente cuentan con ellos o si en el futuro piensan tenerlos, varias de las entrevistadas 
comentan que  no tuvieron hijos antes de regresar de la carrera, y si los tuvieron ya cuando se 
encontraban laborando, en varias de ellas esto ha sido un factor de crecimiento profesional 
más lento sobre todo el subir  a niveles directivos que requieren mayor tiempo para la em-
presa, sin embargo han notado un cambio dentro de las organizaciones en la flexibilidad de 
horarios o diversas formas de trabajo y que el tener hijos no sea un factor de desigualdad y 
crecimiento organizacional. El tener hijos es un factor que sobresale más que en la empresa es 
con sus compañeros hombres quienes cuentan con mayor flexibilidad de turnos, horas extras 
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y menos permisos para el cuidado y crianza de los hijos, esto es de impacto cultural y motivo 
por el cual debemos trabajar en sociedad para el cambio de mentalidad específicamente en 
la cultura machista de nuestro país. Las políticas organizacionales y legales están cambiando, 
impactando en que las mujeres logren tener un equilibrio profesional y familiar. Sin embargo, 
el estudio arroja que la mayoría de las entrevistadas no tienen hijos ya sea como forma de 
vida de las generaciones actuales o porque prefieren tener un crecimiento profesional direc-
tivo y de liderazgo, las entrevistadas no eliminan de sus vidas el tener hijos, pero no son su 
prioridad. Un punto que surge de las entrevistas es que varias de ellas tienen una mascota 
cubriendo este momento de maternidad. Los resultados de esta categoría por carrera son los 
siguientes: Licenciatura en Negocios: 100 entrevistadas con hijos y 834 entrevistadas sin hi-
jos, Licenciatura en Administración: 132 entrevistadas con hijos y 206 entrevistadas sin hijos, 
Licenciatura en Diseño: 15 entrevistadas con hijos y 41 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en 
Manufactura: 126 entrevistadas con hijos  y 112 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Siste-
mas: 33 entrevistadas con hijos y 196 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Mecatrónica: 120 
entrevistadas con hijos y 40 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Telemática: 5 entrevistadas 
con hijos y 75 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Procesos: 5 entrevistadas con hijos y 46 
entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Redes y Comunicaciones: 10 entrevistadas con hijos y 
10 entrevistadas sin hijos, Ingeniería en Automotriz: 8 entrevistadas con hijos  26 entrevista-
das sin hijos, otras profesiones: 5 entrevistadas con hijos y 23 entrevistadas sin hijos.

4ª Categoría Nivel de liderazgo dentro de la organización: En las entrevistas se in-
dagó sobre el nivel de liderazgo haciendo el análisis de 3 dimensiones: liderazgo alto, lideraz-
go medio y liderazgo bajo correlacionándolos con los niveles organizacionales. Estratégicos 
(alto), tácticos (medio) y operativos (bajo). Esto es determinado al puesto actual que desarro-
llan las entrevistadas dentro de su empresa, obteniendo que 713 entrevistadas se encuentran 
en nivel alto de liderazgo (estratégico) este nivel se encuentra en constante crecimiento lo que 
da una posibilidad en relación a la igualdad de género, 1347 entrevistadas en liderazgo medio  
(táctico) nivel que está abriendo la brecha de igualdad de género en los diversos puestos que 
eran considerados sólo para hombres y 108 entrevistadas en nivel bajo ( operativo), las entre-
vistadas que se encuentran en este nivel son recién egresadas con falta de años de experiencia. 
Los resultados por carrera fueron los siguientes : Licenciatura en Negocios: nivel de liderazgo 
dentro de la organización 311 entrevistadas se encuentran en nivel alto, 611 entrevistadas 
se encuentran en nivel medio, 12 entrevistadas se encuentran en nivel bajo, Licenciatura en 
Administración: nivel de liderazgo dentro de la organización 112 entrevistadas se encuentran 
en nivel alto, 209 entrevistadas se encuentran en nivel  medio, 17 entrevistadas se encuen-
tran en nivel bajo, Licenciatura en Diseño: nivel de liderazgo dentro de la organización 18 
entrevistadas se encuentran en nivel alto, 29 entrevistadas se encuentran en nivel  medio, 
9 entrevistadas se encuentran en nivel bajo, Ingeniería en Manufactura: nivel de liderazgo 
dentro de la organización 79 entrevistadas se encuentran en nivel alto, 145 entrevistadas se 
encuentran en nivel medio, 14 entrevistadas se encuentran en nivel bajo, Ingeniería en Sis-
temas: nivel de liderazgo dentro de la organización 76 entrevistadas se encuentran en nivel  
alto, 139 entrevistadas se encuentran en nivel medio, 14 entrevistadas se encuentran en nivel 
bajo, Ingeniería en Mecatrónica: nivel de liderazgo dentro de la organización 53 entrevistadas 
se encuentran en nivel alto 102 entrevistadas se encuentran en nivel medio, 5 entrevistadas 
se encuentran en nivel bajo, Ingeniería en Telemática: nivel de liderazgo dentro de la orga-
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nización 26 entrevistadas se encuentran en alto, 52 entrevistadas se encuentran en medio, 2 
entrevistadas se encuentran en bajo, Ingeniería en Procesos: nivel de liderazgo dentro de la 
organización.  17 entrevistadas se encuentran en nivel alto, 18 entrevistadas se encuentran 
en nivel medio, 16 entrevistadas se encuentran en nivel bajo, Ingeniería en Redes y Comuni-
caciones: nivel de liderazgo dentro de la organización 1 entrevistadas se encuentran en nivel 
alto, 6  entrevistadas se encuentran en nivel medio, 13 entrevistadas se encuentran en nivel 
bajo, Ingeniería en Automotriz: nivel de liderazgo dentro de la organización 11 entrevistadas 
se encuentran en nivel alto, 22 entrevistadas se encuentran en nivel medio, 1 entrevistadas 
se encuentran en nivel bajo, Otras profesiones: nivel de liderazgo dentro de la organización 
9  entrevistadas se encuentran en nivel alto,14 entrevistadas se encuentran en nivel medio, 5 
entrevistadas se encuentran en nivel bajo.

5ª Categoría Tamaño de la empresa: En esta categoría se identifican los tamaños de 
empresas en donde se encuentran laborando las entrevistadas; las empresas se dimensionan 
en 3 tamaños chicas, medianas y grandes. En los resultados de las entrevistas uno de los co-
mentarios de mayor impacto es el que en las organizaciones ha estado cambiando la visión 
sobre el género, siendo las de tamaño grande las que implementan estrategias para el equili-
brio en el organigrama entre hombres y mujeres, también sobre sale el hecho que las empre-
sas grandes el género en las áreas de ingeniería ha sido cada vez más abierto a la participación 
de mujeres en niveles estratégicos, las empresas medianas actualmente se ajustan y equilibran 
en la participación de igualdad, en las empresas chicas la cultura machista hace presencia y 
hacen dudar en la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones. En la muestra de las 
entrevistadas obtuvimos los resultados por profesión en que tamaño de empresa trabajan 
actualmente: en el estudio se obtuvo la participación de 152 entrevistadas trabajando en pe-
queñas empresas, 840 entrevistadas trabajan en empresas medianas y 1176 entrevistadas tra-
bajan en empresas grandes. Los resultados por carrera fueron los siguientes: Licenciatura en 
Negocios: 11 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño chica, 300 entrevistadas trabajan 
en empresas medianas y 623 entrevistadas trabajan en empresas tamaño grande, Licenciatura 
en Administración: 20 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño chica, 205 entrevistadas 
trabajan en empresa de tamaño mediana y 113 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño 
grande, Licenciatura en Diseño:  18 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño chica, 29 
entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana y 9 entrevistadas trabajan en empre-
sa de tamaño grande, Ingeniería en Manufactura: 19 entrevistadas trabajan en empresa de 
tamaño chica, 79 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana y 140 entrevistadas 
trabajan en empresa de tamaño grande. Ingeniería en Sistemas: 39 entrevistadas trabajan 
en empresa de tamaño chica, 113 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana y 
77 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño grande. Ingeniería en Mecatrónica: 3 en-
trevistadas trabajan en empresa de tamaño chica, 50 entrevistadas trabajan en empresa de 
tamaño mediana y 107 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño grande. Ingeniería en 
Telemática: empresas tamaño 39 chica, empresas tamaño 113 mediana, 77 empresas tamaño 
grande, Ingeniería en Procesos: 7 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño chica, 9 en-
trevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana, entrevistadas trabajan en empresa de 
tamaño grande, Ingeniería en Redes y Comunicaciones: 8 entrevistadas trabajan en empresa 
de tamaño chica, 3 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana y 9 entrevistadas 
trabajan en empresa de tamaño grande. Ingeniería en Automotriz:  2 entrevistadas trabajan 
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en empresa de tamaño chica, 10 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana y 22 
entrevistadas trabajan en empresa de tamaño grande, Otras profesiones: 5 entrevistadas tra-
bajan en empresa de tamaño chica, 9 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño mediana 
y 14 entrevistadas trabajan en empresa de tamaño grande.  

6ª Categoría Obstáculos dentro de la entrevista de trabajo: Los resultados arrojan 
información sobre las entrevistadas la mayoría comenta que durante las entrevistas si exis-
ten factores de género para los perfiles de puestos, especialmente en las áreas de ingenierías 
existe una brecha muy grande para que las mujeres obtengan contrataciones en puestos de 
especialización, para lograr estas oportunidades  las mujeres se encuentran rompiendo para-
digmas desde la familia y comunidad en general, en este punto el crecimiento y desarrollo de 
especialidades y ya oportunidades de trabajo se ha logrado gracias a la apertura en especial 
de las empresas grandes en las cuales se trabaja de forma profunda en las organizaciones lo-
grando la igualdad laboral y no discriminación. Sin embargo, se detecta en las entrevistas el 
trabajo arduo que falta para el incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los 
procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; especialmente en la igualdad 
salarial y poder implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral, así como 
las acciones de apoyo para el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal de sus trabaja-
doras, impactando con la igualdad de trato y de oportunidades.

7ª Categoría  Oportunidades de crecimiento dentro de las organizaciones: En esta 
categoría surgieron los siguientes comentarios de forma general y saturación de información: 
Es para las entrevistadas la aplicación de la Ley Federal del trabajo específicamente el artículo 
56 el cual se cumple cada vez con mayor implementación en las organizaciones, en esta ley se 
señalan las condiciones de trabajo las cuales están son basadas en el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 
iguales, es casi mínimo el detectar que se establezcan acciones por las  diferencias y/o exclusio-
nes por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones  de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de emba-
razo, responsabilidades familiares o estado civil, sin embargo la parte machista sigue siendo un 
problema cultural que se debe trabajar desde la familia, cultura y costumbres en toda la socie-
dad. Otro de los resultados es el necesitar mayor empoderamiento y desarrollo de habilidades 
emocionales desde la infancia creando un camino para las mujeres ya que la cultura y costum-
bres pesa de forma muy fuerte en el crecimiento educativo, profesional y el cual impacta en el 
momento de una entrevista de trabajo en donde sigue existiendo el ser mujer, madre, esposa es 
un proceso que no siempre empata con los objetivos de las organizaciones, sin embargo cada 
día es más amplia la propuesta de oportunidades para el logro del equilibrio de cada uno de los 
momentos de la vida de las mujeres. Otro factor es el manejo emocional y de liderazgo en las 
organizaciones en donde el machismo es un factor latente y que se convierte en obstáculo de 
crecimiento profesional. Sin embargo, dentro de la cultura mexica el matriarcado también es 
un factor de igualdad de género y que hay mucho trabajo que hacer para el cambio de igualdad 
dentro de la sociedad, esto conlleva a impactar en que las mujeres son las que influyen dentro 
del clan familiar los roles de igualdad, siendo estos más orientados a la sumisión, las mujeres 
tienen en su poder el hacer que la igualdad se desarrolle desde su clan. La investigación nos 
lleva a la conclusión de que la igualdad de género debe de inculcarse desde la casa en donde la 
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cultura y costumbres van abriendo el panorama hacia las habilidades de las mujeres en la for-
mación profesional y esta no es un obstáculo con la formación de una familia o crianza de los 
hijos, es cuestión de empoderamiento y liderazgo.

Discusión

La investigación logra la identificación de las oportunidades y los obstáculos que enfrentan 
las mujeres profesionistas en las organizaciones superando cada uno de estos y tomando las 
oportunidades que se les presenta para su crecimiento profesional el analizar sobre el avance 
de igualdad de género se encuentra relacionado con el nivel educativo alcanzado actualmente 
por las mujeres siendo el detonante de presencia en las organizaciones rompiendo la cultura 
y costumbres del país.

Wintour, Schmidt, Verena, y Pillinger (2016, p.1), comentan que “ la discrimina-
ción en materia de género suele darse en la fase de contratación por razones de embarazo 
o por la posibilidad de procreación y atención a la infancia; esto, junto con otros factores, 
conlleva a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres”,  actualmente las mujeres se en-
frentan a superar cada uno de estos factores al momento de las entrevistas de trabajo , esto no 
ha cambiado y es una práctica muy común de gestión organizacional. Otros de los factores 
presentes en la falta de oportunidades de crecimiento es el ser objeto de violencia dentro de la 
organización esta violencia se presenta de forma física, la psicológica y la sexual; en ocasiones 
esto se hace presente en paralelo con la falta de empoderamiento femenino inculcado desde 
la familia, las costumbres y la cultura. 

La identificación de la participación de las mujeres en las organizaciones en México, 
luchan por la igualdad de género y que esta sea promovida y esté legislada es un movimiento 
actual con una fuerza nacional ya que como comenta Cruz, Ignacio (2018), “las desigualdades 
de género han estado presentes por muchos años en diversos ámbitos” asimismo “las inercias 
sociales, políticas y culturales han sido hasta ahora bastiones irreductibles de la desigualdad 
de género” (Lechuga, Ramírez y Guerrero,  (2018). De manera inicial, puede mencionarse 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1° prohíbe toda 
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social y 
de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Dentro de los resultados surgen el necesitar mayor empoderamiento y desarrollo de 
habilidades emocionales desde la infancia creando un camino para las mujeres ya que la cul-
tura y costumbres pesa de forma muy fuerte en el crecimiento educativo, profesional y el cual 
impacta en el momento de una entrevista de trabajo en donde sigue existiendo el ser mujer, 
madre, esposa es un proceso que no siempre empata con los objetivos de las organizaciones, 
sin embargo cada día es más amplia la propuesta de oportunidades para el logro del equili-
brio de cada uno de los momentos de la vida de las mujeres. Otro factor es el manejo emocio-
nal y de liderazgo en las organizaciones en donde el machismo es un factor latente y que se 
convierte en obstáculo de crecimiento profesional. La investigación nos abre un gran número 
de factores que como sociedad debemos trabajar desde la infancia, sobre todo el cambio de 
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mentalidad para que las costumbres arraigadas den un avance en la igualdad de oportunida-
des e integración en la toma de decisiones en su dimensión personal y profesional.

Conclusiones

Al hacer el análisis de los resultados y antecedentes identificamos las acciones y prácticas de 
implementación que garantizan la igualdad de género en las organizaciones. Uno de los re-
sultados el seguimiento que se debe realizar es la implementación, descripción y difusión de 
las  evidencia así como también el análisis de los avances dentro de las condiciones de trabajo 
en  la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que se ejecutan para eliminar 
cualquier discriminación y que garantizan la igualdad de oportunidades, y así se ejerzan 
sus derechos por igual y alcancen su pleno desarrollo, contribuyendo así tanto a la sociedad 
como a las organizaciones.

Se tiene en los resultados que los avances de la igualdad de género dependen de 
una participación activa en áreas legales y sociales; es importante la implementación de es-
trategias y acciones en las organizaciones, siendo estas las responsables de la difusión hacia 
la sociedad y desde el recurso humano que se encuentre consciente de los beneficios que im-
pactan en la sociedad, la cultura, los valores cimentados en la igualdad y el compromiso por 
el desarrollo. En este sentido, tanto una dirección como un liderazgo adecuados y alineados 
son cruciales para lograr este objetivo.

Uno de los puntos con gran alcance son el que las empresas adopten la Norma o 
distintas prácticas de gestión orientadas a la Igualdad de Género y la No Discriminación, 
realizar investigaciones para conocer particularmente cuáles son las que mejores resultados 
y beneficios les aportan tanto al personal como a la organización en su totalidad y sobre todo 
la difusión de los resultados, en las organizaciones el área responsable de coordinar dichas 
prácticas sería Recursos Humanos, pero siempre con el apoyo y compromiso de parte de la 
alta dirección, tanto con el involucramiento como con la participación activa de las demás 
áreas de la empresa. Otras prácticas de gestión para la igualdad de género. 

El papel de la mujer es clave para que las organizaciones alcancen el éxito o manten-
gan su posición; incluso son impulsoras de cambio social. La participación de mujeres dentro 
de las empresas disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico, una política de inclusión 
en las organizaciones es el dar capacitación continua en diferentes temas como liderazgo o 
sensibilización de género, el impulsar políticas vida y trabajo en las cuales sea considerado 
las diferentes etapas personales de las mujeres como la maternidad con el objetivo de que 
permanezcan en la economía, estas políticas son menos implementadas, como la flexibilidad 
de horarios.

Es importante contar con datos que visibilicen el panorama que enfrentan las mu-
jeres en la iniciativa privada para construir estrategias enfocadas en las necesidades de las 
trabajadoras y detectar dónde están las brechas que limitan su participación en la economía.
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Capítulo 33. Las mujeres con trascendencia en las organizaciones.
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Resumen

El propósito de este estudio es centrarse en el impacto que tienen las competencias de las mu-
jeres en las organizaciones. Se utiliza un instrumento cuantitativo con una escala de Likert de 
cinco puntos para medir el análisis de involucramiento de las mujeres en puestos de decisión 
de la organización, así como su trascendencia y nivel de percepción entorno a la capacitación 
de temas de género. Una investigación que refleja la trascendencia de la mujer a través de los 
factores que influyen en la competencia de los participantes.

Palabras clave

Competencia, mujeres, organización, género
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Introducción

El impacto en las organizaciones no solo se reduce en que los participantes comparten en el 
área de trabajo o de formación, sino desde el momento en que son el reflejo de la cultura que 
prevalece en la empresa, por ejemplo, las marchas que se han llevado a cabo por el sentimien-
to de falta de atención también son un mensaje a la sociedad, desde los más jóvenes hasta 
los adultos mayores. Por el cual, Marcela Lagarde, indica que “Es evidente que la mayoría de 
las mujeres del mundo envuelven en países en que se involucran en la ciudadanía plena y se 
excluyen de los espacios y jerarquías de poder” (Lagarde, 2020).

El presente estudio tiene como objetivo conocer la influencia de la competencia de 
las mujeres en el contexto actual de género en una organización establecida en la Ciudad de 
Xalapa.

Es una investigación de tipo cuantitativa con un alcance descriptivo de diseño 
transversal. El instrumento de investigación fue el cuestionario, con una escala de Likert de 
cinco puntos para medir la percepción de competencia de género. El estudio se conformó por 
una muestra de 45 participantes, con un nivel 0.749 de confiabilidad. 

Los participantes pertenecen al departamento de administración de la organiza-
ción de tipo educativo de nivel universitario, que participan en la percepción de la variable 
factores sensibles al género y la variable competencia. Y las dimensiones son el liderazgo, 
involucramiento y desarrollo de estrategias.

En la variable factores sensibles al genero se analizan los temas de capacitación, 
comprensión de necesidad y capacidad de análisis. Y en la variable competencia refiere al 
nivel de aplicación de los conocimientos de temas de género. 

Considerando que una cultura organizacional es amplia con influencia de los facto-
res referente en lo social, político, económico, legal, tecnológico, y ambiental.

Por lo tanto, la importancia del estudio pretende analizar de cómo es la relación que 
tienen las competencias de las mujeres en las organizaciones, considerando cómo hipótesis, 
que los factores sensibles al género tienen una relación positiva con respecto al nivel de per-
cepción en el área administrativa a través e la formación y grado de apoyo para el desarrollo 
de los factores.

Revisión de la Literatura

La presencia de las mujeres en todas las situaciones que afectan su vida: cultural, social, eco-
nómica, ambiental, política, es fundamental. “Es la única forma de conseguir un auténtico 
cambio social que incorpore a las mujeres como iguales en la toma de decisiones y beneficie 
a todas y todos”. 
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Sin embargo, la mujer no sólo da principio a la vida de sociedad; es también la ma-
dre de todos los vivientes. Al paso que numerosas religiones asimilan fácilmente la mujer a la 
tierra, la Biblia la identifica más bien con la vida (Leon-Dufour, 2001). 

Se tiene que las mujeres, simbólicamente, las máximas depositarias de la respeta-
bilidad y el prestigio que comporta esta institución social. El “romper” la familia no es un 
acontecimiento situado únicamente dentro del terreno de las relaciones humanas o de las 
representaciones sociales; se inserta por entero en el campo de los valores, de modo tal que 
origina un estigma que muchas mujeres pueden llegar a interiorizar bajo la forma de la culpa. 
El conservadurismo es una moral en la medida en que impone tales valores de la familia y 
del honor como únicas aspiraciones posibles para muchas mujeres (Ochoa & Calonge, 2014).

La presión actual sobre los sistemas de salud y las nuevas dinámicas en los servicios 
de enseñanza, que incrementan el estrés al que se ven sometidas como consecuencia de las 
cargas de trabajo y las condiciones laborales. 

A manera de proporcionar información en cifras sobre la situación actual, ONU-Mu-
jeres reporta que en 2020 las mujeres solo representaban el 4.4% de los cargos de dirección 
organizacional a nivel mundial. (Organización de las Naciones Unidas, 2021).

Se destaca, en el artículo de Noé Fuentes, Germán Osorio y Alejandro Mungaray 
“Capacidades intangibles para la competitividad microempresarial en México” sustenta que 
es a partir de un marco teórico de la Economía Industrial, la Nueva Economía Industrial y la 
Teoría de Recursos y Capacidades, los factores internos y externos de la empresa, tangibles e 
intangibles, que se determina la competitividad empresarial de las microempresas. Señalan 
que la competitividad empresarial de las microempresas está determinada por sus capacida-
des intangibles… (Girón, 2016). 

En el caso de carteras ministeriales en un periodo presidencial o de gobierno de 
un primer ministro, se tiene en promedio el 28.5% de participación en 39 países. (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

En México, el porcentaje de mujeres electas como alcaldesas es del 21.6%, lo que 
deja a los hombres con un 78.4%. La cifra es mayor que el promedio de América Latina, cifra 
inferior del 30% acordado en Beijing en 1995 sobre la cuota de género o el acceso de las mu-
jeres a cargos directivos. (Gaete & Álvarez, 2020).

En el ámbito de las instituciones de educación superior (IES), como formadoras de 
ciudadanos que estarán inmersos en la solución de los problemas de la sociedad, por ejemplo, 
el número de mujeres con presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), su índice 
de participación hasta el 2013, no rebasa el 34%, conforme a la publicación de los datos en la 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (Zabludovsky, 2015).

La construcción de una igualdad y plena participación de las mujeres debe ser en 
todos los ámbitos y espacios decisorios en sus vidas: en el plano económico y el político. Es 



411

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

necesario asegurar una participación efectiva con igualdad de oportunidades de liderazgo 
(Sánchez, 2019).

La participación en el ámbito laboral es influenciada en cuanto al tiempo de dedica-
ción a su preparación y participación al tratar de conciliar la vida laboral con la familiar, te-
niendo que tomar decisiones respecto a dedicar el tiempo del que disponen a su preparación 
y tratar de equilibrarlo con el cuidado de su familia (Castañeda-Rentería, 2019).

Por ejemplo, se tiene un portal del Espacio de Mujeres Líderes en Instituciones de 
Educación Superior (EMULIES), un organismo de la Organización Universitaria Interame-
ricana (OUI) creado en 2011 como un espacio para reflexionar e intercambiar experiencias 
de las instituciones asociadas, sobre los liderazgos de las mujeres en las IES. (Organización 
Universitaria Interamericana, 2020) 

También, un estudio de tipo informe en América Latina con seis países selecciona-
dos: con referencia a la proporción de mujeres en el sector de la salud y brecha salarial entre 
hombres y mujeres empleados en el sector, alrededor de 2019. Adaptación de “Autonomía eco-
nómica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, se describe el contexto de 
lidiar con los problemas de salud generados por la exposición al virus; y finalmente, la presión 
actual sobre los sistemas de salud y las nuevas dinámicas en los servicios de enseñanza, que 
incrementan el estrés al que se ven sometidas como consecuencia de las cargas de trabajo y las 
condiciones laborales. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

Como tendencia, el notable incremento de las mujeres en la fuerza laboral, donde 
el sustento familiar ya no depende solamente del hombre, no lleva a la par el replanteamiento 
de las funciones reproductivas y los patrones que dejan solo a las mujeres el rol de cuidadoras. 

En cualquier sector empresarial puede haber políticas de flexibilidad y diversidad 
que apoyen a las personas que trabajan y que tienen responsabilidades personales y familia-
res, además de sus deberes laborales. Los beneficios de la flexibilidad están presentes en todas 
las áreas de la vida, contribuyen a la salud psicológica, física, económica y emocional de las 
personas, de las familias, y de la sociedad en su conjunto (Arredondo y otros, 2013). 

Por ejemplo, los cargos directivos requieren una dedicación de tiempo completo 
que probablemente por el rol social que se le ha asignado a la mujer en la familia se le dificulta 
ocupar dichos cargos; es por esto la creencia del porque estos son ocupados por personas del 
sexo masculino y mayores de 50 años. Sin embargo, en los últimos anos, ˜ va en aumento el 
número de mujeres que se han incorporado a este gremio, en donde se acumulan los méritos, 
la trayectoria y la madurez los cuales son elementos considerados para ocupar los cargos di-
rectivos en sector salud (Gutierrez R. y otros, 2018).

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se identifican compromisos que 
implica la insistencia de los propios movimientos de las mujeres, así como de organismos 
a nivel mundial, llevó a la consideración de la igualdad entre los géneros como uno de los 
objetivos del milenio. Donde, el objetivo cinco, que involucra en el logro de la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, tienen entre otras,  la finalidad de 
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visibilizar la desigualdad existente de oportunidades entre los hombres y las mujeres, y es 
desde aquí, que se cataloga a la igualdad de género, no solo como un derecho humano fun-
damental, sino como la base para construir un mundo próspero y sostenible (Organización 
de las Naciones Unidas, 2021). 

Sin embargo, se tiene que la carrera científica de las mujeres sigue caracterizándose 
por una intensa segregación vertical. El índice de techo de cristal en ciencia en Europa, que 
indica los obstáculos subyacentes a la escasez de mujeres en posiciones de poder o toma de 
decisiones, ha mejorado muy poco entre 2004 y 2010 (García-Calvente y otros, 2015).

Para finales del siglo XX, la organización educativa adopta constructos de liderazgo 
transformacional (Bass & Avolio, 1994), que perciben a los directivos educativos como agen-
tes de cambio con capacidades transformadoras (Sánchez, 2009). De momento esta postura 
ha llegado a ser denominada como “pos-transformacional” e incluye vehementemente la dis-
tribución de las capacidades alrededor de la organización (Zuluaga & Moncayo, 2014).

Se identificaron en literatura diez acuerdos y compromisos para comprender el 
compromiso de las mujeres:
Estrategia de Montevideo de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe de la CEPAL (2016).

• Compromiso de Lima de la octava Cumbre de las Américas de la OEA (2018).

• Declaración de Santo Domingo de la XXXVIII Asamblea de delegadas de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (2019).

• Compromiso de Santiago de la XIV Conferencia Regional sobre La Mujer de 
América Latina y el Caribe de la CEPAL (2020).

• Declaración de Andorra de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefas de Esta-
do y de Gobierno de la SEGIB (2021).

• Conclusiones convenidas en el 65º periodo de sesiones de la Comisión de la 
condición jurídica y social de la mujer de las Naciones Unidas (2021).

Por el cual, el avance en las últimas décadas sobre la igualdad de género, sin embar-
go, las brechas aún persisten, y a pesar de los esfuerzos, aún no se cumplen las metas estable-
cidas para atenderlas.

Oakley y Marsden (1984), han delineado los niveles de participación que le dan 
liderazgo. Da importancia a la movilización de campañas masivas como la educación. Es 
importante, la consideración de los siguientes retos propuestos por Chiavenato (2014):

• Si la desigualdad es producto de la cultura organizacional, es necesario anali-
zarla y cambiarla.
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• Si las estructuras son tradicionales, es más difícil que reaccionen a los cambios 
que la sociedad exige, es necesario reestructurarlas.

• Si lo que se enseña no solo es lo que se imparte en las aulas, hay que crear las 
condiciones, en el marco de las competencias institucionales que corresponda, 
para que su comunidad, estudiantes, docentes y administrativos, puedan hacer 
frente a las múltiples facetas de su vida, tanto profesionales, como familiares y 
personales (Castañeda-Rentería, 2019).

• Si lo que no se ve, no se cambia, es necesario visibilizar las situaciones sobre 
inequidades y desigualdades, no por el hecho de exhibir, sino para atenderlas de 
raíz y mejorar, como comunidad y como sociedad.

El comportamiento de las brechas de género se puede observar en la información 
disponible sobre hombres y mujeres, sin embargo, sería mucho más visible, si se contara con 
las estadísticas a todos los niveles, para no perder el foco de atención, y estar en la posibilidad 
de tomar las decisiones pertinentes en cada caso.

Por lo tanto, para otros autores el tema de las mujeres en un ambiente que pueda 
influenciar en una organización se tiene:

Hall (1990), presentó e identificó la teoría clínica y sociológica sobre el empodera-
miento señalando que estaba construido y documentado en patrones predecibles. “El Marco 
teórico de Harvard, basado en la formulación de Sara Longwe, habla de cinco niveles de 
equidad de género”. “Es un marco de referencia que asume a la mujer y al empoderamiento 
de manera integral”. Estos cinco niveles incluyen: bienestar, acceso a la concientización, par-
ticipación y control (Cano Valle y otros, 2016).

Metodología

La hipótesis de esta investigación plantea que existe una relación positiva entre los factores sen-
sibles de género y la competencia. Por el cuál, es un estudio que tiene un diseño transversal, ya 
que se aplicaron encuestas en un periodo de tiempo comprendido entre enero – abril de 2023, 
en participantes del área de administración de institución de educación superior de la Región 
Xalapa. Es un muestreo no probabilístico. Con el objetivo de conocer la influencia de la com-
petencia de las mujeres en el contexto actual de género a través de aplicación de cuestionarios.

El instrumento adaptado, es propuesto por las Naciones Unidas, en atención al plan 
de acción para la igualdad y empoderamiento de las mujeres: ONU-Mujeres. Herramienta 
de diagnóstico de capacidades en materia de igualdad de género, elaborado por el centro de 
capacitación de la ONU mujeres.  En el estudio se consideraron como procedimiento, los 
siguientes tres aspectos.

Primero, con la revisión de documentos institucionales (procedimientos de ingreso 
y permanencia del personal), documentos legales (leyes, normas y reglamentos).
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Como segunda parte, se aplicó un instrumento con catorce ítems de recolección 
de información a través del cuestionario con un valor de Alfa de Cronbach igual a 0.749 de 
confiabilidad, donde el instrumento, tiene como base de información a través de la adapta-
ción del cuestionario de diagnóstico de capacidades en materia de igualdad de género, ONU 
Mujeres, 2016 (Lahousen y otros, 2016).

Posteriormente, como tercer aspecto, se realizó observación de las acciones a través 
de los informes de los participantes en el área administrativa a través de informes y resulta-
dos de metas institucionales.

Dichos aspectos, generan resultados que confirman la relación positiva de las varia-
bles, con opciones de mejora como se describe en la discusión y conclusión de la investigación.

Resultados

El instrumento, se aplicó a 45 participantes del área administrativo de institución educativa, 
donde se presentan los gráficos de datos generales que indican el rango de edad donde pre-
domina el rango de 28 a 32 años en los participantes donde las mujeres representan el 58% 
de la población de estudio:

Gráfica 33.1
Rango de edad de los participantes
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Gráfica 33.2 
Tipo de género de los participantes

Los siguientes dos gráficos representan la influencia percibida con referencia a la 
capacitación y apoyo de un área competente en temas de género en los últimos dos años.  

Gráfico 33.3 
Formación u orientación
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Gráfico 33.4 
Recibimiento de apoyo

También, se tiene en la Tabla 33.1, referente a la percepción entorno a la competen-
cia con la capacitación, comprensión del tema de género, entre otros factores indicados en la 
tabla. Considerando que la correlación de las dimensiones y variables del estudio se indican 
en la Tabla 33.2, afirmando la relación positiva de los factores sensibles al género como se 
indica en la hipótesis.

Tabla 33.1
Factores sensibles al género con referencia al nivel de percepción en el área administrativa.

Factores sensibles al 
género

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo No de acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No aplica

Comprensión de 
necesidad

22 12 3 6 2

Desarrollo de  
liderazgo

17 8 5 12 3

Involucramiento 16 18 2 8 1
Capacitación en tema 
género

9 14 6 12 4

Estrategia para  
proyectos de género

16 11 7 9 2

Capacidad de análisis 12 9 3 18 3
Total 92 72 26 65 15
Desviación estándar 4.46 3.63 1.97 4.22 1.05
Media 14.76 11.57 3.95 10.19 2.29
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Tabla 33.2 
Correlación de las dimensiones y variables del estudio.

Co
m

pr
en

sió
n 

de
 

ne
ce

sid
ad

Li
de

ra
zg

o

In
vo

lu
cr

am
ie

nt
o

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

Es
tr

at
eg

ia

Ca
pa

ci
da

d 
de

 
an

ál
isi

s

Comprensión de 
necesidad

1

Liderazgo 0.85346 1
Involucramiento 0.85008 0.68438 1
Capacitación 0.43382 0.49695 0.79962 1
Estrategia 0.93050 0.89990 0.85186 0.60070 1
Capacidad de 
análisis

0.42874 0.77692 0.51303 0.71457 0.57233 1

Discusión

Como se puede percibir en un ambiente laboral, en lo general, es mayor el número de mu-
jeres en algunos espacios, por el cual, es necesario revisar la estructura organizacional, así 
como las causas o factores que podrían estar influyendo en la brecha de género, y que las po-
sibles alternativas de solución contribuyan a contar con una equidad de género en los puestos 
directivos o de representación en las organizaciones.

Se identifica en la Tabla 33.1, con referencia a la comprensión de la necesidad de la 
equidad de género, el involucramiento de los participantes en actividades de género y desa-
rrollo de estrategias para proyectos de género tienen una mayor incidencia de percepción en 
los participantes, sin embargo, se destaca que la capacidad de análisis influye en los partici-
pantes entorno a estar totalmente en desacuerdo, también, con referencia a la correlación de 
las variables y dimensiones se presentan en la Tabla 33.2. La información fue analizada por 
medio de programa estadístico.

Se tiene que la formación recibida en los participantes en los últimos dos años es 
de un 53% como respuesta afirmativa considerando que el 85% no han recibido apoyo para 
el desarrollo de temas de género, el cual, limita el desarrollo de temas de capacitación y pro-
puesta de estrategias en el área administrativa.

En un esquema ideal, del enfoque de género, reflejando en la docencia un lenguaje 
coherente, a través de las pautas de comportamiento, a partir de los planes y programas de 
estudio, que es de donde se genera la formación de los estudiantes. También, es necesaria la 
revisión de estructuras, funciones, normativas y procesos, con dicho esquema, en beneficio 
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del desarrollo de su comunidad, como el progreso y competitividad de la organización (Cas-
tañeda-Rentería, 2019).

Se tienen estudios que incluyen la perspectiva de género en la investigación sis-
temática para visibilizar las influencias políticas e institucionales en la persistencia de estas 
desigualdades (Segovia-Saiz y otros, 2020).

También, se indica que la representación femenina disminuye a mayor responsabi-
lidad (meno presidentas que cargos “ejecutivos” y que cargos en la Junta Directiva), y que sea 
menor en las sociedades como el caso de los hospitales, que podría estar relacionado con el 
hecho de que en entornos más jerárquicos el poder masculino está más presente: jerarquía y 
patriarcado van de la mano (Casado-Mejía & Botello-Hermosa, 2015).

Y, como parte de una carta al director, Moncayo y Villalba (2020) mencionan en su 
artículo que las mujeres son líderes más transformacionales por su experiencia en activida-
des de cuidado y de educación, en sensibilidad y responsabilidad social. No obstante, se debe 
señalar que tanto hombres como mujeres ejercen el liderazgo de acuerdo con las condiciones 
de acción (Mendiolaza y otros 2021).

Conclusiones

Por la revisión de la literatura sobre el tema se plantea que un modelo de gestión por com-
petencias en materia de género incrementa el número de mujeres en puestos directivos o de 
representación en una organización para disminuir la brecha de género.

Por el cual, se tiene una percepción de totalmente de acuerdo con un 9.8% en que 
la mujer comprende la necesidad de desarrollo de los factores de genero en un ambiente la-
boral, predominando el factor de capacidad de análisis con un valor de 39.2 porcentual para 
el desarrollo de las competencias en un ambiente laboral.

La estructura del instrumento por competencias en materia de género es clave el 
involucramiento de la planificación estratégica de género; programación, presupuesto y eje-
cución con perspectiva de género; gestión del conocimiento, comunicación, seguimiento y 
evaluación con perspectiva de género; asociación y promoción del fomento a la igualdad de 
género; liderazgo; innovación en los enfoques de género.

Es importante considerar que se tiene limitada los temas de capacitación con referen-
cia al liderazgo y comprensión de las necesidades, así como la capacidad de análisis con la com-
prensión de las necesidades entorno al desarrollo de temas de género en el área administrativa.
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Resumen

El presente trabajo es de tipo teórico a través del cual se pretendió conocer cómo fue el 
proceso de aceptación en la sociedad al introducir a la mujer en el campo laboral, los obstá-
culos que ha enfrentado, las victorias obtenidas, los motivos que impulsaron a las mujeres a 
desafiar un sistema patriarcal. Por esta razón se da respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo 
percibió la sociedad el desarrollo profesional de la mujer a través del tiempo?

Esta investigación fue de corte cualitativo, a través del método descriptivo, mismo 
que nos permitio profundizar en el tema, enfocándonos en los puntos relevantes que propor-
cionen sentido y fortaleza a dicho trabajo. Empleando como técnica de recolección de datos 
las historias de vida, con el cual se obtuvo información relevante para el desarrollo de esta 
investigación, aplicando esta técnica a las mujeres laboralmente activas del primer cuadro de 
la zona centro en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

A lo largo del tiempo, la idea de que la mujer se introdujera, mantuviera y obtuviera 
cargas profesionales de renombre ha sido toda una revolución, sobre todo en una sociedad que 
durante muchos siglos la figura del hombre tenía mayo peso, sin embargo, todos los movimien-
tos que se han vivido permitieron la accesibilidad y permanencia de las mujeres en el campo 
laboral, no ha sido fácil. Se continúa con la lucha, pero el camino recorrido es extenso y se debe 
continuar con ello abriendo aquellas puertas profesionales que aún se mantiene cerradas.

Palabras clave

Campo laboral, pensamiento, sociedad
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Introducción

Cuando hablamos de mujeres a lo largo de la historia, hablamos de un poco más de la mi-
tad de la población a nivel mundial, siendo este género el que predomina, sin embargo, es 
la minoría presente en ámbitos como el campo profesional, educativo, entre otros, es decir, 
en aquellos lugares que demandan preparación, esfuerzo, fortaleza, en su gran mayoría son 
ocupados por el sexo masculino. Permanecer en la lucha por una igualdad de género ha sido 
todo un recorrido para la mujer, introducirse a los mismos lugares de oportunidad que el 
hombre les ha costado superar guerras, discriminación, violencia, señalamientos y muchas 
más acciones negativas por una sociedad que aún no contempla que la mujer a nivel intelec-
tual este a la altura del sexo opuesto.

Una de las primeras mujeres que se dio a conocer en la historia de acuerdo con Díaz 
(2019),  fue Agnodice, quien se introduce en el mundo de la ginecología, esta mujer fue la 
primera en ejecutar en Grecia la medicina, época durante la cual las mujeres eran condena-
das por querer tener los mismos privilegios que los hombres, ella se atrevió, se le enjuicio por 
esta práctica, pero la misma sociedad decidió que su actividad era benéfica para los habitan-
tes de Grecia, iniciando así la práctica de la ginecología y la participación de las mujeres en 
el campo laboral. A pesar de ya haber transcurrido tanto tiempo en la actualidad, todavía se 
registran índices de fallecimiento en mujeres por cuestiones que se pudieron prevenir, como 
lo es la práctica de revisiones anuales que evitarían un cáncer o el seguimiento que se le da a 
las embarazaras, mujeres que no acuden a estos controles porque sus parejas se lo prohíben 
por contener un pensamiento machista y retrogrado, según (INEGI, 2023)

Se contempla una figura de la mujer como ama de casa, que sirve al esposo y cuida 
de los hijos, no tenía voz ni voto, su máximo logro era contraer matrimonio con algún joven 
adinerado, si bien esta era la cultura de esa época, también hay que resaltar que la mujer no 
tenía acceso a la educación, no tenía derechos y dependía económicamente de su esposo que 
en muchos casos la compraba.

Para (Offen, 2019) en épocas pasadas se veía como objeto de mercancía, los padres 
arreglaban matrimonios donde ellos obtenían grandes beneficios económicos, las vendían 
para servicio doméstico, eran compradas como esclavas, su dolor, su angustia, su miedo, no 
se consideraban, simplemente no existían.

Conforme el tiempo y la modernidad va avanzando el sexo femenino empieza a 
tener inquietud por el conocimiento, a sentirse útiles en el campo laboral, ocasionando una 
revolución, hoy en día es algo que se contempla dentro de la sociedad, sin embargo, durante 
esos años muchas mujeres fallecieron defendiendo su derecho a la libre expresión, a la educa-
ción, a ser consideradas en la historia como apoyo de un país, de un hogar, de una sociedad, 
según (Offen, 2019)

Contar con el ingreso a una institución educativa provocó de acuerdo con (Peña, 
2019). que las Mujeres sufrieran de discriminación, se les exigía el doble, cubrir sus enco-
miendas dentro del hogar, cuando empezó este movimiento solo podían llegar a cierto nivel 
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educativo, pero la misma sociedad empezó a demandar de la presencia de mujeres en otros 
niveles con la finalidad de obtener un conocimiento completo que les permitirá por primera 
vez tomar decisiones encaminando sus vidas hacia la meta que cada una se estableció.

Al principio solo las mujeres de la clase alta, según (Peña, 2019) podían acceder 
algunas actividades para entretener y cultivarse, debido a que consideraban que una mujer 
culta valía más o era más atractiva, fue por ello que le permitió aprender música y cocina, 
así como estar presentes en ciertas clases de lectura y escritura, sin embargo, no podían estar 
solas deberían hacerse acompañar por un varón si deseaban tener ese privilegio.

Una de las mujeres que su nombre ha resonado en todas las épocas es el de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, personaje que marcó un antes y después en la vida del género femenino, 
este personaje fue cuestionado por atreverse a estudiar según (SEGOB, 2023), hoy en día es 
reconocida como una de las más grandes escritoras en todo el mundo, defensora fuertemente 
del derecho de la mujer a la educación.

Sin embargo, hoy en día ser mujer es sinónimo de virtud, fortaleza, tenacidad, or-
gullo, contando historia de éxito como la de Ángela Merkel Canciller de Alemania, quien ha 
desempeñado sus funciones con un temple e inteligencia, mismos que han sido reconocidos 
por todos, algo digno de admirarse al estar frente de un gran potencial mundial, tratar con te-
rroristas de acuerdo con (Ortiz, 2023), atender conflictos de magnitudes incalculables, formu-
lar estrategias de negociación, pero sobre todo hacer valer su mando en un mundo de hombre, 
estableciendo que las mujeres cuentan con la formación para dirigir en todos los niveles.

Llegar a niveles de gran jerarquía como lo ha realizado la Canciller conlleva esfor-
zarse al doble por alcanzar sus metas, para (Ortiz, 2023), esto implica prepararse profesio-
nalmente el doble que el sexo opuesto, en muchos casos sacrificar sus hogares, formar un 
carácter indoblegable, estar un paso delante de las demandas de la sociedad, trabajar por más 
horas, en otras palabras, tener un puesto directivo siendo mujer siempre costara el doble que 
el género masculino.

Otro caso que se puede contar es de la activista Malala Yousafzai quien en épocas mo-
derna aun lucha por su pueblo para que las niñas, adolescentes y mujeres tenga acceso libre a la 
educación, el tema de la educación es considerado un delito para los grupos talibanes que ha-
bitan en esa región, el promover este derecho establecido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) le costó el sufrir un atentando poniendo en riesgo su vida (ONU, 2019).

Es así como establecemos que aún en pleno siglo XXI aún existen lugares donde su 
cultura o religión prohíbe que las Mujeres obtengan acceso a la educación, continuando con 
un modo de vida donde la Mujer no tiene derechos, pero si obligaciones que debe cumplir al 
pie de la letra en caso contrario se expone a sufrir violencia inclusive la muerte.

Para algunos países o regiones la educación es un derecho de ley, donde la misma 
sociedad defiende y solicita que las mujeres estén preparadas profesionalmente, son incluidas 
en los puestos de trabajo, es decir que la imagen de amas de casa ha ido cambiando.
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Aun con todos los avances que se presentan y con el movimiento de género que se 
ha establecido, aún se observan casos de discriminación en contra de las mujeres un ejemplo 
claro de ello es que por cada 100 niños, sólo 70 niñas cursan estudios básicos en regiones 
como África (ONU, 2019).

Es así como se conceptualiza a la mujer como aquella figura sumisa y sin derechos, 
conforme paso el tiempo su trabajo fue tomando fuerza y la sociedad empezó a integrar a 
la mujer en sus actividades sociales y laborales, ocasionado molestia en el género masculino 
quien tenía todos los privilegios, reconocimientos y premios.

La sociedad marco límites a las mujeres que, en esos momentos, fueron aceptables 
y que contribuyeron a formar las bases del crecimiento femenino, empezando formalmente 
en el cultivo de la tierra, además de realizar actividades como vasijas de barro y hornear ce-
rámica, así también la elaboración de los esmaltes y mezclaron cosméticos, dando origen a la 
ciencia química.

Al enfocarse las mujeres en la agricultura y con ello a la recolección, aparecieron los 
primeros indicios de la medicina natural, donde aprendieron a secar, almacenar y mezclar 
las sustancias vegetales, gracias a ello existen los medicamentos y las enormes farmacéuticas, 
además de continuar con la medicina alternativa u homeópata como también se le conoce a 
lo natural.

En nuestros días podemos ver a las mujeres en plena libertad, tener voz, contar con el 
derecho de votar, de viajar, de introducirse en cualquier ámbito profesional, siendo maestras, 
abogadas, doctoras, gobernadoras, presidentas, astronautas, agriculturas, chef, entre otros.

Mujeres con total plenitud hasta de decidir si desean ser madres o no, sin embar-
go, conforme los tiempos van pasando se suman nuevos desafíos que siempre representan 
grandes cambios, uno de los peligros que hoy enfrenta el género femenino es al atentado a 
su integridad como los feminicidios que en estos últimos días se han ido incrementando, las 
violaciones de las que han sido víctimas, secuestros, en el ámbito profesional no son tan valo-
radas, su trabajo es mal pagado y las autoridades superiores del género masculino infringen 
discriminación (Dzib, 2020).

Desarrollando el trabajo con una investigación cualitativa con apoyo del método 
descriptivo, aplicando Historias de Vida como técnica de investigación, para la ejecución de 
este instrumento se tomo como participantes a las mujeres del primer cuadro de la zona cen-
tro de la Ciudad de Tapachula, Chiapas que se encuentran activamente laborando, las parti-
cipantes fueron tomadas al azar, reuniendo un total de 500 participantes bajo los siguientes 
lineamientos, mujeres, laboralmente activas y mayores de edad.
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Revisión de la Literatura

Existen algunas teorías que hablan sobre los cambios a lo que se ha enfrentado el género fe-
menino desde la perspectiva masculina como es la teoría feminista marxista que se desarrolla 
en tres aspectos relevantes para el que son clase, género y lo étnico, en el cual maneja dos 
corrientes, el marxismo ortodoxo quien establece que no hay liberación del sexo femenino 
dentro de una sociedad capitalista el trabajo tanto del hombre y de la mujer debe recibir un 
sueldo, pero que la opresión que mantiene el sexo femenino se debe al patriarcado que du-
rante muchos años permaneció vigente (Vargas, 2020).

Sin embargo, otra corriente es la marxista socialista donde se establece que erradi-
car una sociedad capitalista es necesario para la libertad de la mujer, añadiendo que la clasi-
ficación del y las diversas diferencias de género provoca que sea el sexo femenino las respon-
sables de todo trabajo relacionado con el hogar y a su vez que este no sea remunerado, siendo 
la sociedad capitalista la única que obtiene beneficios con la explotación de las mujeres.

Haciendo hincapié en que los trabajos formales que son realizados por mujeres son 
en la realidad mal pagados caso contrario el de sus esposos o compañeros quienes tiene me-
jores beneficios con respecto al trabajo desempeñado (Vargas, 2020).

En la actualidad la imagen tradicional de la mujer se ha ido transformando y con 
ello aquellas actividades del hogar, dando paso al nuevo concepto de desarrollo en la historia 
femenina. 

Según (Dzib, 2020) Freud establece que cuando se habla sobre la identidad de género, 
se hace mención al conocimiento que iban adquiriendo conforme iban creciendo los bebés de 
acuerdo si son niños y niñas pues sus órganos reproductores son diferentes, mencionando que 
la masculinidad se establece en esa separación emocional que tienen con su vínculo.

Otro autor que habla sobre la sociedad patriarcal es Giddens quien basa sus inves-
tigaciones en un enfoque del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista 
masculino, en este contexto es el hombre.

En la sociedad patriarcal son los hombres los que tienen los niveles más distinguidos 
en el poder político, económico, cultural, dejando a las mujeres en segundo plano (Dzib, 2020).

Según (ONU, 2020) dentro del seno familiar, los propios derechos que tiene el géne-
ro femenino se pueden elevar sin embargo son los más vulnerados, ya que hay un porcentaje 
alto de violencia familiar, donde no existe su voz ni voto y predomina la desigualdad, es el 
mismo esposo el primer en infringir violencia.

La sociedad ve esto como algo normal, hay lugares de la zona alta sobre todo de los 
pueblos indígenas que se basan en los usos y costumbres, donde se continúa fomentando el 
patriarcado la figura del hombre es quien reina y manda, fomentando el machismo, siendo 
un retroceso en la historia de las mujeres, donde las leyes, normal y conductas actuales no 
son aceptadas (ONU, 2020).
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Otra ley que se ha establecido a favor de las mujeres es la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se encarga de construir la combinación entre 
los tres poderes que rigen el país con la intención entre anticipar, castigar y suprimir aquellos 
ambientes y momentos de violencia que se ejercen en las mujeres (Unión, 2023).

En esta ley se contempla que la existencia equitativamente jurídica entre la mujer 
y el hombre, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación, y la libertad de las 
mujeres.

Estableciendo entre ellos los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres con 
los cuales se protege la integridad de la mujer como lo es la violencia psicológica, física, pa-
trimonial, económica y sexual, mismos que se pueden presentar en ámbitos como el familiar, 
laboral, comunidad, institucional, donde para lograr alcanzar este objetivo se busca el apoyo 
de instituciones como: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, Secre-
taría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de 
las Mujeres, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, entre todos se busca que las mujeres se sientan protegidas 
(Unión, 2023).

Este es uno de los retos con los que se ha venido trabajado durante años, siendo uno 
de los principales obstáculos en el desarrollo tanto intelectual, profesional, personal de las 
mujeres, pero, también, es algo que la sociedad ha venido modificando resaltando el valor de 
este género de tal manera que se sientan acogidas y en libertad para continuar realizándose.  

De acuerdo a la (Mcgrath, Slawson, & Todd, 2022) el 6.6.% de las mujeres en el 
mundo ocupan puestos directivos en comparación con el porcentaje de hombres en esos 
mismos puestos, es por ello que en mi opinión a pesar que el género femenino es el que está 
mejor preparado profesional la brecha laboral es notable, la diferencia de carga laboral y eco-
nómica es lo que continua marginando al sexo femenino.

En el ámbito de la ciencia uno de los premios más reconocidos es el Premio Nobel, 
quien ha entregado más de 900 personas durante el paso de la historia, desde 1901 hasta la 
actualidad, de las cuales 53 de estas personas han sido mujeres, donde 19 de ellas han recibi-
do los premios en categorías como física, química y fisiología o medicina.

Un claro ejemplo de esto es Marie Curie quien fue la primera en recibir este premio 
en 1903 sin embargo, fue junto con su esposo. Es tiempo después que ella recibe el premio de 
química, de manera individual.

Si bien las mujeres han formado parte de distintos descubrimientos científicos a lo 
largo de la historia, apenas un 30 % de las personas que investigan corresponde a un 30% y 
de este solo un 35% son mujeres (Mcgrath, Slawson, & Todd, 2022).
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Para realizar esta investigación se empleó el método cualitativo se decidió este mé-
todo porque a través de él se logró recabar información pertinente y especifica del tema 
(Campoy & Gómez, 2020).

Al ser un método de observación, la investigación cualitativa recoge los discursos 
completos de los sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones 
de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Es usada principalmente 
en las ciencias sociales, pero, también, se ha empezado a emplear en el campo educativo de 
manera significativa.

Es trata de visión interpretativa, dirigida a un objeto de estudio, es decir, entender 
el contexto que le rodea, con la finalidad de comprender los fenómenos en relación con los 
significados que en ella se trata, según (Valles, 2019).

Se enfoca principalmente al estudio de las personas, sociedad y cultura, haciendo 
de esta investigación algo más subjetivo, principalmente le interesa comprender y aportar 
nuevas ideas (Valles, 2019).

Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se empleó la investigación cualitativa porque nos permite 
observar, analizar y  conocer la opinión que tienen las personas en un tema determinado 
como es el caso de la sociedad y la participación de las mujeres en el campo profesional  
(Santander, 2021).

Además de emplear el método descriptivo, porque este nos permite extendernos 
en profundizar y conocer cómo sucedieron los hechos analizándolo desde la observación, 
experiencias y opiniones  (Martinez, 2022).

Para ello se empleó la técnica de recolección de datos llamada historias de vida, en 
las cuales se realiza una entrevista a la persona quien en forma de relato cuenta su historia 
sobre un tema en específico según (Chárriez, 2021).

A través de esta técnica el participante realiza platica sus experiencias sobre puntos 
que se le interroga de esta forma hace un recordatoria de las cosas relevantes que se desea 
conocer y estudias (Chárriez, 2021).

Se tomará como participantes a las mujeres del primer cuadro de la zona centro de 
la Ciudad de Tapachula, Chiapas que se encuentran activamente laborando, las participantes 
fueron tomadas al azar, reuniendo un total de 500 participantes bajo los siguientes linea-
mientos, mujeres, laboralmente activas y mayores de edad.
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Resultados

De los resultados obtenidos al aplicar el instrumento Historias de Vida a 500 participantes 
mujeres trabajadoras y mayores de edad que aceptaron participan, dentro del primer cuadro 
de la Ciudad de Tapachula, Chiapas se describe lo siguiente:

Las participantes expresan que parte de las reacción que tuvo la sociedad al conocer 
la idea de una mujer trabajadora fueron los obstáculos laborales entre los que se encuentran 
discriminación cuando eligen al sexo opuesto por considerar que dan menos problemas, ade-
más de ofrecerles sueldos inferiores al del sexo masculino en el mismo tiempo y funciones, 
las  ideologías de la institución con respecto a la capacidad de la mujer, lo que redunda en 
una menor participación de las mujeres en el empleo siendo su participación en sectores de 
menor productividad,  por otra parte podemos mencionar que son minoría representada las 
que no han sufrido de ningún tipo de obstáculos en el campo laboral.

Las mujeres sufren algún tipo de violencia por parte de figuras de poder como el 
padre, tíos, entre otros, no cuentan con libertad de expresión, su voz y voto no tiene valor, se 
minimiza su capacidad para realizar actividades diferentes a las del hogar, se les bombardea 
con palabras que las hacen creer que no tiene otra alternativa más que la de ser amas de casa. 
Esto se ve evidenciado en los siguientes testimonios de las entrevistadas: “En mi condición 
de mujer vivo cada día situaciones que me hacen sentir que no cuento con libertad de poder 
decir lo que siento, pienso y que sea   respetado, esto sucede en mi casa con mi padre y mis 
hermanos que son los hombres de la familia…” E1   y también, “así para realizar alguna ac-
tividad que no sea la de las labores de la casa, me encuentro que la mayor parte del tiempo 
me cuestionan y me hacen sentir que solo sirvo para hacer labores de la casa y que no puedo 
desempeñar otra actividad que no sea esa...”E3.      

En el campo laboral manifiestan que son discriminadas argumentando: “Cuando he 
enfrentado problemáticas o situaciones difíciles en casa  me ha tocado escuchar comentarios 
como; de seguro pedirá permiso por cuestiones familiares, tiene que atender a sus hijos, que 
anda de mal humor por problemas hormonales, seguro no te rinde igual que un hombre, los 
hombres hacen tratos con hombre…” E2, Y mencionan que sufren acoso laboral por parte de 
los compañeros de trabajo, los salarios no son iguales aunque desempeñen las mismas activi-
dades que su compañero de sexo masculino, algunos directivos le proporcionan un aumento 
de trabajo, extienden las horas productivas mismas que no son reconocidas en nómina.
El apoyo en las instituciones contra la violencia 

De acuerdo con los datos obtenidos las mujeres continúan luchando una batalla en contra 
de ideologías que han provocado que el desarrollo intelectual, laboral y social de la mujer 
dentro de la sociedad se dé lentamente, esto se ve reflejado en los diversos tipos de violencia 
y obstáculos laborales que se viven las mujeres.

Cuando las mujeres solicitan apoyo por violencia no son escuchadas, les solicitan 
documentación haciendo el proceso lento, caro y terminan por dejar el tramite o bien piden 
otras cuestiones por hacer proceder su queja, las mismas instituciones les plantean un pano-
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rama desolador resaltando la situación de que por ser dependientes de sus parejas no podrán 
sobrevivir por si solas.  

Discusión

De acuerdo con  (Melero, 2020) en el artículo Reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en 
la sociedad: una aproximación al concepto de género de hombre refleja las diferentes concep-
tualizaciones y con construcciones de teorías que establecen el concepto de género, elaborando 
un estudio relacionado con esa diferencia que existe entre mujeres y hombres, en algunas áreas 
que conforma la sociedad, fundamentándolo que este tipo de acciones se han venido ejercien-
do desde el momento en que un ser humano llega a este mundo, designándole un género.

Otro de los artículos analizados es el de (Lechuga, Ramirez, & Guerrero, 2019) don-
de se expone que dentro de todos los problemas sociales que presenta como sociedad México 
es la discriminación de género debido a diversos factores tales como tradiciones y cultura que 
hacen que este aspecto se haya convertido en un problema creciente.

Por ello a través de este articulo los autores pretenden emitir su punto de vista 
acerca de la transformación a lo largo de los tiempos, tomando en cuenta el equilibrio entre 
hombre y mujer y que porcentaje de mujeres que se encuentra inscrito en alguna institución 
educativa y cuanto de ellas realmente se encuentran en el mercado laboral.

Así mismo la discusión que existe con el Estado y las acciones ya sea normas, po-
líticas o reglamento con la finalidad de disminuir el porcentaje de desigualdad que existe en 
hombres y mujeres.

De acuerdo con las investigaciones acerca de la educación se establece que todos 
los seres humanos cuentan con capacidades cognitivas, morales, afectivas, éticas, estéticas, 
sociales, entre otros, sin embargo, son afectadas por las costumbres y tradiciones en el que se 
desarrolla el individuo en la sociedad

Señalando que la capacidad de aprendizaje es la misma para ambos géneros, con 
destrezas y habilidades, con diversas formas de realizar una actividad empleando la genera-
ción de conocimientos que cada género se encuentra en la misma posibilidad de ejecutarlo 
y aplicarlo, es por ello que no debería haber una desigualdad entre el hombre y la mujer (Le-
chuga, Ramirez, & Guerrero, 2019).

Para (Navarro, Narro, & Orozco, 2019) basa su investigación en el papel de la mu-
jer en la sociedad mexicana, resaltando una vez más esa desigualdad existente entre ambos 
géneros, aunque con cada paso se ha ido haciendo modificaciones en el tema, estos cambios 
han sido lentos y difíciles, marchando una brecha corta y a la vez larga dentro de la sociedad 
en favor de la mujer.
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Aunque los estudios demuestran modificaciones en las leyes para protección de la 
integridad de la mujer, se continúan reportando índices altos de violencia, marginación, dis-
criminación, desigualdad de oportunidades, salarial, de acceso a niveles altos de dirección.

Conclusiones

De acuerdo con las investigaciones realizadas durante el desarrollo de esta investigación se 
expone lo siguiente:

Actualmente existe un mayor número de mujeres con acceso a la educación, inmer-
sas en el campo laboral, al crecimiento personal y profesional que años anteriores, sin em-
bargo, aún se continua luchando con una infinidad de violencia pasiva hacia la personas del 
género femenino, hoy en día se siente orgullosas de todo lo que han logrado alcanzar como 
genero así como aquellos méritos personales, a pesar de que mantenerse en la carrera no ha 
sido fácil, en un mundo de hombre con una cultura machista, salir del estereotipo es algo que 
muy pocas mujeres se atreven a realizar.

Durante todos los años, décadas y siglos pasados la mujer sigue siendo presa de 
discriminación, acoso, explotación, engaño, golpes, violaciones, entre otras.

Luchar contra un sistema ha sido lento, pero no imposible es por ello que se mantie-
ne este deseo de hacer del desarrollo intelectual, profesional, personal y espiritual de la mujer 
aún más grande, conquistando jerarquías máximas, donde exista y se practique el trabajo en 
equipo, la equidad, la igualdad.

Hoy en día las empresas han sufrido adaptaciones en su estructura de opinión, en-
tre ellas, recibir nuevas ideas que provienen de mujeres estas nuevas visiones dieron paso a 
innovaciones, mismas, que han sonado por todo el país y el mundo, es por ello que la socie-
dad debe considerar escuchar, analizar y contemplar las aportaciones que las mujeres emiten 
en cualquier aspecto de la sociedad. 

Los desafíos con el paso del tiempo se han ido disminuyendo, pero han surgido 
otros, es por ello que como sociedad es el deber cuidar de todos, sin importar género, más 
que el fin común que es el de una sociedad en armonía y lista para elevar sus expectativas de 
crecimiento. 
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Resumen

El presente estudio evidencia la participación creciente de las mujeres en la innovación, al 
identificar registros de patentes y modelos de utilidad en el sector agroindustrial analizado en 
las últimas dos décadas en México. Las inventoras identificadas participan en el 46% del total 
de patentes en dicho sector. Se identifican los estados de la república, las instituciones y el 
tipo de patentes con mayor ocurrencia. Se encontró que el 70% de las patentes solicitadas con 
participación femenina son de producto. Las universidades con mayor número de registros 
son la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Politécnico Nacional. Por último, 
el 2% de las inventoras participan en más de 3 patentes.

Palabras clave
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Introducción

La participación de las mujeres en la creación de patentes en México es un tema importante 
que ha comenzado a recibir mayor atención en los últimos años. Tradicionalmente, el campo 
de la propiedad intelectual ha sido dominado por hombres, lo que ha creado barreras para la 
participación plena de las mujeres en este campo. Sin embargo, en México se están tomando 
medidas para fomentar la participación de las mujeres en la creación de patentes. Por ejem-
plo, en 2018 se creó el programa “Mujeres en la Innovación” del Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM), que busca promover el desarrollo de proyectos innovadores liderados 
por mujeres y fomentar su participación en la propiedad intelectual.

Aunque aún hay mucho por hacer para cerrar la brecha de género en la creación 
de patentes en México, las mujeres están haciendo progresos significativos en este campo. 
Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 2020, el 28% de las 
solicitudes de patentes presentadas en México incluían a mujeres como inventoras o co-in-
ventoras. Esto representa un aumento significativo con respecto al 19% de solicitudes que 
incluían mujeres en 2010.

Además, se están implementando políticas y programas para fomentar la inclusión 
de las mujeres en la propiedad intelectual. Por ejemplo, el IMPI ha lanzado una iniciativa 
para capacitar a mujeres en propiedad intelectual y para fomentar su participación en el re-
gistro de patentes y marcas, a través del programa Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad 
Industrial. De acuerdo a cifras de la Coordinación de planeación del IMPI, el 62% del total 
de personas físicas que abrieron una cuenta para gestionar sus trámites, son hombres, y el 
38% son mujeres. En materia de marcas, el número de solicitudes que ingresan los hombres 
al IMPI es prácticamente dos veces más grande que el de las mujeres, teniendo así un 66% de 
solicitudes de marca recibidas por hombres y un 34% a mujeres. En el ámbito de las invencio-
nes, se encuentra que el 64% de las solicitudes recibidas tienen como inventores solo a hom-
bres, 22% a grupos mixtos y 14% exclusivamente a mujeres. Para cada tipo de invención, las 
mujeres inventoras tienen mayor presencia en los diseños industriales con un 21%, seguido 
de los modelos de utilidad con 13.5% y, por último, las patentes con un 12%. También es im-
portante destacar que los campos tecnológicos en los que los hombres solicitan la protección 
de sus invenciones es 3.5 veces más amplio que en aquellos en los que las solicitudes tienen 
exclusivamente mujeres inventoras (IMPI, 2022).

De acuerdo con lo anterior es pertinente estudiar la participación de las mujeres en 
la creación de innovaciones vía el registro de patentes, como una de las figuras más utilizadas 
en la propiedad intelectual, por lo que el objetivo de este trabajo es analizar la participación 
de mujeres inventoras que cuentan con registros de patentes dentro del sector agroindustrial 
en el periodo 2000-2023 en México. Planteando como hipótesis que “La participación de las 
mujeres en el registro de patentes en México en la década del 2000 al 2010 comparativamente 
con la del 2011 al 2023 se ha incrementado”.



435

RELEG. Estudios de Género en Latinoamérica. 2023

Licencia de Creative Common Atribución-No-
Comercial-SinDerivadasAtribución 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creative-

commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Revisión de la Literatura

Innovación 

El término innovar significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades” (Real Aca-
demia Española, 2023). De acuerdo con Bacherlard (1938 citado por Rebolledo, 2018) la 
innovación tiene el carácter de concretar la teoría, en lo social apoyando en su desarrollo y 
evolutiva afectación de la comunidad. El concepto de innovación de acuerdo con el manual 
de Oslo (2018), está compuesto por factores primordiales que incluyen el papel del conoci-
miento como base para la innovación, la novedad, la utilidad y la creación o preservación del 
valor como propósito. 

La innovación implica múltiples evoluciones tanto en la tecnología dura como 
blanda y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales, aplicarla conjuga una serie 
de etapas relacionadas con enfoques dinámicos, sociales, de crecimiento y desarrollo soste-
nible (Suárez, 2018).

La medición de la innovación y el uso de los datos de innovación en la investiga-
ción permiten apoyar en la planificación política para entender los cambios económicos y 
sociales y su contribución en la mejora de los países. Además, su aplicación necesita del es-
fuerzo conjunto de las naciones para resolver problemas como el cambio climático, la salud, 
la seguridad alimentaria entre otros, situaciones que exigen tomar medidas a nivel mundial 
(OECD, 2010).

Actualmente la innovación se divide en innovaciones de producto que se refiere a un 
bien o servicio nuevo o mejorado que contrastan significativamente de los anteriores intro-
ducidos en el mercado y las innovaciones en los procesos de negocio que es aquel proceso de 
negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocios que son significativamente 
diferentes de los anteriormente puestos en uso por la empresa (OECD, 2018). La innovación 
permite, tanto a los individuos como a las empresas que la utilizan, ser un componente de 
bienestar, al brindar la aplicación de un proceso de aprendizaje que obliga a la actividad a las 
empresas a gestionar de forma ordenada los diversos recursos con los que cuenta, además 
de la utilización de procedimientos ordenados y sistematizados en los que deben participar 
de forma activa los miembros de la organización (Rojo, et al., 2019). Lo anterior reafirma 
la definición de Schumpeter de 1911, en donde se considera que las innovaciones generan 
utilidades a la industria y además un mecanismo para que la economía evolucione indepen-
dientemente a los efectos de los factores externos sobre el proceso capitalista (Girón, 2000).

La tecnología en las empresas y las organizaciones representa un mecanismo para 
aprovechar las oportunidades del mercado y producir cambios innovadores que sean acep-
tados por este. Sin embargo, estas innovaciones deben ser introducidas al mercado. Para la 
generación de la innovación desde una visión tecnológica y dinámica requiere la cooperación 
de diferentes actores (Flores Ccanto, et al., 2019).
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Las empresas deben introducir tecnologías de última generación de manera inno-
vadora, para que su uso beneficie al cliente, para optimizar los recursos humanos y econó-
micos, lo que representa un reto al requerir de una visión del futuro (CEOE, 2001). A menor 
capacidad de adaptación tecnológica en las empresas, se traducirá en un atraso en su desarro-
llo y en la generación de ventajas provocando decrecimiento en las empresas y en los países 
(Flores Ccanto, et al., 2019). 
Patentes 

La propiedad intelectual es un conjunto de derechos que sirven para proteger todas aquellas 
creaciones intelectuales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). Las diferentes figuras 
de propiedad intelectual son las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los derechos de 
autor y los diseños industriales. Las patentes sirven para proteger las invenciones, nuevos pro-
ductos, procesos industriales o mejoras importantes de los mismos (OMPI, 2023). Además, 
una patente otorga la exclusividad al titular para producir, usar y vender su invención por un 
tiempo determinado (IMPI, 2022).  Los modelos de utilidad a diferencia de las patentes prote-
gen invenciones que tienen una función práctica, como herramientas, máquinas o utensilios 
(González-Mendoza & Avilés-Polanco, 2018). Es decir, los modelos de utilidad se enfocan ma-
yormente a solucionar de una manera técnica problemas cotidianos (IMPI, 2022). Las patentes 
tienen una vigencia de veinte años, sin derecho a prórroga, que empiezan a contar desde la fe-
cha de presentación de la solicitud de registro, para le caso del modelo de utilidad que tiene una 
vigencia de quince años desde de la fecha de la solicitud de registro (Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial, 2020).

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la institución 
que protege y regular la propiedad intelectual (Gobierno de México, 2021). Las principales 
leyes aplicables al registro de patentes y modelos de utilidad en México son la Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y la 
Ley de la Propiedad Intelectual (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020). 
El registro de patentes y modelos de utilidad es importante ya que sirve para proteger la pro-
piedad intelectual de los inventores e incentivar la creatividad y la innovación y el desarrollo 
tecnológico en diferentes áreas en los países el país (OMPI,2023). Así mismo, ayudan a los 
inventores y a las empresas a tener una ventaja competitiva al concederles la exclusividad de 
explotar su invención durante un período de tiempo. Para sectores altamente competitivos y 
de rápido desarrollo esta ventaja es de suma importancia.
Datos de contexto 

En México en el 2021 el sector agrícola aportó a la economía el 2.5% del Producto Interno 
Bruto (PIB), se colocó en el top 20 de los países que más generaron en dicho sector, con un 
total de 356.800 millones de pesos mexicanos dentro del primer trimestre del 2022 (Statista 
Research Department,2023). La industria agroalimentaria representa un motor para la eco-
nomía nacional, en 2021 se produjeron 268.6 millones de toneladas de productos agrícolas, 
representando un 1.3% más con respecto al año anterior, en productos pecuarios se presenta 
un 2.2 % más en la producción del año 2021 comparado con el 2000, generando 24.1 mi-
llones de toneladas y en los productos pesqueros y acuícolas se produjeron dos millones de 
toneladas representando un aumento del 1.6%. En esta actividad 5.4 millones de personas 
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están dedicadas a las actividades agrícolas, 869 mil en la ganadería y 101 mil en actividades 
de pesca y acuicultura. 

El sector agroindustrial es una actividad económica que incluye la producción, in-
dustrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y relacionados con 
los recursos naturales (Gobierno de México, 2017). 

Dentro de la agroindustria se busca agregar valor a los productos del sector agro-
pecuario, la silvicultura, las actividades forestales y la pesca. Se divide en dos categorías, 
alimentaria y no alimentaria, la primera se refiere a la transformación de productos para el 
consumo alimentario, donde son importantes los procesos de calidad, empaque-embalaje y 
almacenamiento. En cuanto a la no-alimentaria se dedica a la transformación de los produc-
tos agropecuarios como materias primas para productos industriales (Gobierno de México, 
2017). El sector agroindustrial demanda procesos más especializados asociados a una alta 
inversión en investigación y desarrollo (I+D) y tecnología asociada a procesos de transfor-
mación donde se involucran alteraciones físicas y químicas para mejorar la comercialización 
de productos y materias primas. En la agroindustria están involucradas actividades que van 
desde la fase de producción agrícola, labores de tratamiento post-cosecha, procesamiento y 
comercialización nacional e internacional, desde el origen del producto en el campo hasta 
llegar al consumidor final (Gobierno de México, 2017).

Metodología

La investigación se llevó a cabo con un enfoque descriptivo longitudinal al categorizar la 
participación de mujeres en patentes y los cambios que se presentan a través del tiempo en 
diversas categorías (Hernández Sampieri, 2018). El tipo de muestreo fue a conveniencia al 
seleccionar las patentes de la rama industrial agro con el criterio de selección patentes con al 
menos una mujer en el equipo de inventores en el periodo comprendido del 2000 a marzo 
del 2023.

La ruta metodológica de este trabajo fue la revisión de la base de datos de paten-
tes del Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La Gaceta de la propiedad industrial es el medio 
donde se realizan las publicaciones y notificaciones que mandata la Ley de la Propiedad In-
dustrial, la difusión de la información derivada de las patentes o registros y de interés sobre 
la propiedad industrial y las demás materias que se determinen (IMPI, 2016).

El SIGA es el portal oficial en internet en el que se publica la Gaceta, con el objeto 
de darle difusión legal y que permite la consulta y descarga electrónica de documentos de 
patentes. Los datos disponibles datan del año 1873.

Para la búsqueda de patentes se consultó la Clasificación Internacional de Patentes 
(CIP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establecida por el 
Arreglo de Estrasburgo de 1971, el cual constituye un sistema jerárquico de símbolos que 
no dependen de idioma alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad 
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con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen (WIPO, 2023). De 
acuerdo con dicha revisión se identificaron las ramas industriales y se identificó la que co-
rrespondía al sector agroindustrial A01 correspondiente a agricultura, silvicultura, cría, caza; 
captura y pesca y sus subclasificaciones (ver Tabla 35.1).

Tabla 35.1
Clasificación internacional de patentes de la industria 

agroindustrial de acuerdo con la CIP de la OMPI

Rama industrial CIP Descripción
Agroindustrial A01 Agricultura; Silvicultura; Cría, 

Caza; Captura y Pesca.
A01B Trabajo de la tierra en agricul-

tura o en silvicultura; partes 
constitutivas 

A01C Plantación; siembra; fertiliza-
ción 

A01D Recolección; siega
A01F Trilla 
A01G Horticultura; cultivo de legum-

bres, flores, arroz, frutos, vid, 
lúpulo o algas; 

A01H Novedades vegetales o proce-
dimientos para su obtención; 
reproducción de planta

A01J Fabricación de productos 
lácteos

A01K Cría; avicultura, piscicultura, 
apicultura; pesca; obtención de 
animales

A01L Herrado
A01M Captura o caza de animales, 

ahuyentadores para animales
A01N Conservación de cuerpos hu-

manos o animales o de vegeta-
les o de partes de ellos

A01P Biocidas, sustancias que re-
pelen o que atraen a animales 
nocivos o preparaciones

Fuente: elaboración propia con datos de la OMPI

Con esta CIP se realizó la búsqueda en la Gaceta del IMPI, en el apartado de bús-
queda especializada en el área de patentes, en el periodo del 2000-2013, cabe aclarar que la 
búsqueda de información para el 2023 se hizo hasta el 30 de marzo, en donde se identificaron 
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1,874 patentes en total, de las cuales se identificaron a las patentes donde participan mujeres. 
Se construyeron las combinaciones (search query), es decir, el conjunto de palabras y sím-
bolos para encontrar las patentes de la agroindustria, la cual estaba compuesta por la CIP de 
la subclasificación, el operador boleano AND para relacionar la nacionalidad del inventor 
INVE:MX (ver Tabla 35.2).

Tabla 35.2
Número de patentes identificados del sector agroindustrial (2000-2013)

CIP Patentes identificadas Search Query
A01B                 51 A01B*  AND INVE:MX
A01C               122 A01C*  AND INVE:MX
A01D                 55 A01D*  AND INVE:MX
A01F                 13 A01F*  AND INVE:MX
A01G               306 A01G*  AND INVE:MX
A01H               154 A01H*  AND INVE:MX
A01J                   6 A01J*  AND INVE:MX
A01K               287 A01K*  AND INVE:MX
A01L                   3 A01L*  AND INVE:MX
A01M                 73 A01M*  AND INVE:MX
A01N               597 A01N*  AND INVE:MX
A01P               207 A01P*  AND INVE:MX

Fuente: elaboración propia con datos del IMPI

Posteriormente se realizó un trabajo arduo para revisar cada una de las patentes 
e identificar aquellas donde participan mujeres, la información se organizó de acuerdo con 
siete categorías: número de solicitud, figura jurídica, título de la patente, año de presentación, 
institución del solicitante, residencia del solicitante y nombre de la inventora (ver Tabla 35.3). 

Tabla 35.3 
Categorías de análisis de las patentes del sector agroindustrial donde participan mujeres

No. Categorías Descripción
1 Número de solicitud Número que asigna el IMPI cuando presentas la 

solicitud de patente.
2 Figura jurídica Patente o modelo de utilidad.
3 Título de la patente Nombre del proceso o producto que describe la 

patente.
4 Año de presentación Año en que se presentó la solicitud de la patente.
5 Institución solicitante Universidad, empresa o persona física que solicita 

la patente.
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6 Residencia del solicitante Estado de la República o país de residencia del 
solicitante en la que colabora la inventora.

7 Nombre de la inventora Nombre de la mujer o mujeres que participan en 
el desarrollo de la patente.

Fuente: elaboración propia 

Resultados 

En este apartado se muestran los principales resultados en función de la participación gene-
ral de las mujeres inventoras, la figura jurídica, las Instituciones de Educación Superior y las 
entidades federativas preponderantes.

La participación de las mujeres inventoras en el total de patentes identificadas en el 
sector agroindustrial en los registros de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es del 
46%, es decir, de las 1,874 patentes catalogadas en el periodo de 2000- a 2023 (mes de marzo) 
853 tienen al menos una mujer como inventora. 
Figura jurídica

Las figuras jurídicas que se analizaron donde participan las mujeres son patentes que se trata 
de un proceso o producto nuevo a nivel internacional y el modelo de utilidad, es decir, los 
cambios para mejora en su funcionalidad que se efectúan a los inventos, herramientas y ma-
quinarias. Para el caso de los modelos de utilidad se encontró una participación del 6.33%, 
los cuales se han presentado en la última década, ya que se encuentran registros desde el 
2011, los años en los que se encuentran mayor número de registros son 2018 y 2019 con el 
29.41% respectivamente, le sigue el 2021 con el 20.59%, 2020 con 17.65% 2022 y 2013 con 
11.76% cada uno. En 2011, 2012, 2014 al 2017 los registros en porcentaje oscilan del 2.94% al 
8.82%  (ver Figura 35.1).
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Figura 35.1
Modelos de utilidad registrados en la industria 
agroalimentaria con participación de mujeres

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI.

En cambio, la mayoría de los registros que se efectúan en el IMPI donde participan 
mujeres es de patentes, el 93.67 %. En el año 2015 se presenta el 14.64% de las patentes regis-
tradas continuando los años de 2018 con 13.64%, 2017 con el 11.64% y 2016 con 10.39%. En 
el año 2019 se registra una baja considerable del 5.26% considerando que el año anterior fue 
uno con mayor porcentaje de registro. En los años 2020 y 2021 el porcentaje de registro se 
presentó regular considerando el año con mayor registro de 8.14% y 6.13% respectivamente, 
en cambio en el 2022 se tuvieron registradas patentes con participación de mujeres sólo del 
2.13%. Del 2010 al 2014 el año con mejor porcentaje de registro fue este último con 7.51%, en 
el 2010 se contó con un registro mínimo de 0.63% mejorando considerablemente en el 2013 
y 2012 con 6.38% y 6.01%. En la década de los 2000 el mejor año con registro de patentes fue 
en el 2004 con tan sólo el 1.75% oscilando los demás años del 0.13% al 0.75%. 
Tipo de patente o modelo de utilidad

Las patentes de procesos y las patentes de productos son dos tipos diferentes de patentes que 
protegen aspectos diferentes de una invención en una industria determinada. Mientras que 
las patentes de procesos protegen un proceso o método para hacer algo, las patentes de pro-
ductos protegen el producto o artículo final en sí mismo. 

En el caso de las 853 patentes y modelos de utilidad presentadas por mujeres y ana-
lizadas en esta investigación, muestra que un 70.55% son patentes de productos y el 29.45% 
son de procesos. Durante el año 2000 al año 2010, se presentaron el 4.15% de las patentes de 
producto y 2.30% de proceso. En la década del 2011 al 2020, se presentó el mayor número de 
patentes de productos con un 58.66% y 25.63% de patentes de procesos. En los últimos años, 
del 2021 a la fecha, se han presentado 7.74% y 1.52% de patentes de productos y procesos 
respectivamente.
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Solicitantes

En el presente estudio se muestra el ranking de las 10 entidades con el mayor número de 
patentes o modelos de utilidad registrados en el sector agroindustrial en las cuáles por lo 
menos uno de sus inventores es mujer. Los primeros dos lugares los ocupan la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (58) y el Instituto Politécnico Nacional (45) ambas universidades 
públicas. En el lugar tres, cuatro y cinco se encuentran el Centro de Investigación de Estudios 
Avanzados del I.P.N (44), el Centro de Química Aplicada (32) y el Colegio de Postgraduados 
de la Universidad de Chapingo (30) respectivamente. Estas tres instituciones son centros de 
investigaciones pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Los siguientes lugares se encuentran ocupados por empresas privadas, universidades públi-
cas y otros centros de investigación.
Estado

La distribución del registro de patentes en el sector agroindustrial en las cuáles participó por 
lo menos una mujer inventora respecto a la ubicación geográfica se muestra en la Figura 35.2. 
Donde la mayor concentración de patentes se encuentra en la CDMX (242), Nuevo León 
(78), Estado de México (55), Jalisco (49) y Coahuila (49). Es importante mencionar que en 
los primeros dos estados con mayor concentración de registro de este tipo de patentes se en-
cuentran también las universidades y centros de investigación que representan los primeros 
lugares de registro. Además, tres de ellos son las entidades que cuentan con mayor población 
y desarrollo económico en la República Mexicana. 

Figura 35.2
Número de patentes con participación femenina por entidad federativa
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Inventoras

Se identificaron 41 mujeres que tienen participación como inventoras en más de 3 patentes 
en el sector bajo análisis, lo cual muestra que hay mujeres que se han especializado y conso-
lidado varios trabajos de innovación sujetos a patentarse, en algunos casos vinculadas con 
Universidades, Centros de investigación y empresas. El 48% de dichas inventoras participa 
en 3 patentes, el 24.6% en cinco patentes, el 7.3% participa en seis patentes, se observa el caso 
de una inventora que participa en 37 patentes.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) identificados como los solicitantes 
de las patentes vinculados con las inventoras con mayor número de patentes en el sector 
agroindustrial son: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad del Valle de 
Puebla, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Querétaro, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Poli-
técnico Nacional, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma 
de Morelos y la Universidad Autónoma de Coahuila.

En cuanto a la iniciativa privada resaltan las empresas Indigo agriculture Inc. y 
Symbiotta, Inc. La primera enfocada a las tecnologías agrícolas, la cual trabaja con microbios 
de plantas para mejorar los rendimientos de cultivos y plantas como el algodón, trigo, maíz, 
soja y arroz; la segunda, es un laboratorio que se enfoca a investigación en biotecnología, am-
bas empresas son las solicitantes en las 37 patentes donde aparece la misma mujer inventora. 

Por otro lado, se identificaron seis patentes donde aparece la misma inventora, don-
de la figura del solicitante está conformando por más de un organismo, lo que cual refleja que 
existió vinculación para el desarrollo del proyecto, entre los organismos participantes están 
Universidades, empresas, Centros de investigación y personas físicas (en ocasiones la invento-
ra también funge como solicitante). Entre las universidades resaltan la Universidad Autónoma 
de Baja California, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, y la Universidad Autónoma de Coahuila. Para el caso de los Cen-
tros de investigación se identificó el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., 
el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. (CIATEC), El Centro de 
Investigaciones en química aplicada y el Centro de Investigación y asistencia en tecnología y 
diseño del estado de Jalisco, A.C. Por último, en el caso de las empresas aparecen tres Bionag 
SAPI de C.V, Forrajera Elizondo, S.A: de C.V. y Berrymex, S. de R.L de C.V.

Discusión

La participación de las mujeres en patentes del sector agroindustrial en México es del 46%, 
lo cual concuerda con el estudio de Claramunt (2019) realizado en España, en donde encon-
tró que la participación es similar a los hombres en sectores como la química de alimentos. 
Para el caso español, en sectores como el mecánico, motores y de transporte el porcentaje de 
participación de mujeres era menor con un 15% del total, sería interesante ampliar el análisis 
para el caso mexicano hacia otros sectores y observar el comportamiento. En cuanto a las 
instituciones de adscripción de las inventoras en México, la mayoría son de IES públicas, lo 
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que concuerda con los datos de la OMPI, donde el 48% de las socilitudes de patentes con al 
menos una investigadora eran de IES públicas contra el 28% de privadas.

Conclusiones

Las mujeres tienen una participación del 46% en la creación de patentes en México. Las uni-
versidades públicas son las que más contribuyen a estos resultados. Se encontró que el 70% de 
las patentes analizados son de producto y que el 2% de las inventoras participan en más de 3 
patentes, lo que muestra que hay grupos de investigación consolidados y liderados por muje-
res. Además, se identificó vinculación entre IES públicas, empresas, centros de investigación 
y personas físicas para el desarrollo de estas invenciones. La hipótesis de comprobó ya que la 
participación de las mujeres ha ido aumentando en el periodo analizado.
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Resumen

El objetivo de esta investigación es presentar un análisis de la enfermedad de transmisión 
sexual del Virus de Papiloma Humano (VPH) en la literatura y hacer un contraste con los 
hallazgos encontrados en una entrevista a pacientes que acudían a una clínica de displacía 
en un hospital de la ciudad. El virus de papiloma humano es un problema de salud en la 
población mexicana, pues afecta a mujeres en edad reproductiva e impactan de manera ne-
gativa a nuestra sociedad. Es fundamental prevenir esa enfermedad y concientizar que trae 
problemas graves a la salud de las mujeres cuando no es tratada a tiempo. Esta enfermedad 
es tan común debido a que se estima, que el 80 % de las mujeres estarán contagiadas en algún 
momento de su vida. Por lo anterior en este artículo se presenta información relacionada con 
lo que es una enfermedad de transmisión sexual, cuáles son las estadísticas del VPH en la 
actualidad y, además el cómo inicia y evoluciona dicha enfermedad, y, algo muy importante: 
cómo prevenirla.                        

Palabras clave

Enfermedades de transmisión sexual, Virus del Papiloma Humano, salud pública, cáncer 
cervicouterino
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Introducción

Las enfermedades de transmisión sexual han sido, por mucho tiempo, un punto recurrente 
dentro de las investigaciones médicas, y han brindado un amplio campo de estudio para 
determinar su origen, desarrollo y posibles mecanismos para combatirlas, con el avance de 
medicamentos, tratamientos y campañas de concientización de la importancia de mantener 
una buena salud sexual se quiere lograr que deje de ser un tema tabú. 

El objetivo de la presente investigación es analizar lo que es una enfermedad de 
transmisión sexual, cuáles son las estadísticas del VPH en la actualidad, además el cómo ini-
cia, evoluciona y afecta a la población femenina dicha enfermedad. En la revisión de literatu-
ra del presente trabajo se analizaron 12 investigaciones relacionadas con los factores de riesgo 
del VPH y 5 sobre la educación que se tiene sobre el VPH y lo que involucra con intención 
de compartir el conocimiento tácito. Los resultados muestran que existe un desconocimiento 
y desinformación sobre el VPH, las formas de transmisión y los factores de riesgo, además 
de que se ven involucradas variables socioeconómicas y demográficas, de acuerdo con las 
investigaciones de Molano et al. (2010), Flores et al. (2010), Hernández et al. (2012), Páez et 
al. (2016) y Contreras et al.  (2017).

Los factores de riesgo en las pacientes con VPH de acuerdo a la revisión de literatu-
ra que se realizó se muestran en la Tabla 36.1. 

Tabla 36.1
Factores de riesgo del VPH

Autor Año de publicación Factores significativos
Andrade et al. 2001 Múltiples parejas sexuales, multiparidad, 

inicio temprano de vida sexual,  
tabaquismo.

Rivera et al. 2002 Múltiples parejas sexuales, parejas ho-
mosexuales, tabaquismo,  
anticonceptivos orales.

Oviedo et al. 2004 Múltiples parejas sexuales, inicio  
temprano de vida sexual, edad entre los 
15 y 20 años.

León - Bosques 2005 Múltiples parejas sexuales, multiparidad, 
historia de infecciones vaginales.

Hernández-Girón et 
al. 

2005 Edad temprana en adolescentes, múlti-
ples parejas sexuales, parejas con otras 
parejas sexuales, tabaquismo, en mujeres 
embarazadas.

Valderrama et al. 2007 Edad entre 21 y 23 años, diferencias de 
edad de la pareja sexual con mayor edad.
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Alaniz et al. 2009 Múltiples parejas sexuales, inicio tem-
prano de vida sexual, tabaquismo, em-
barazos a corta edad.

Leon et al. 2012 Inicio de vida sexual, multiparidad.
Rocha et al. 2012 Inicio temprano de vida sexual, multi-

paridad, población emigrante, conoci-
mientos deficientes para la prevención.

Rodríguez et al. 2014 Edad temprana, múltiples parejas sexua-
les, existencia de infecciones de transmi-
sión sexual.

Puente el al. 2014 Múltiples parejas sexuales, no uso de 
protección, multiparidad.

Ochoa et al. 2015 Inicio temprano de vida sexual, múlti-
ples parejas sexuales igual o más de 6 , 
multiparidad igual o más de 3.

La importancia del estudio radica en identificar aquellas variables que puedan ayu-
dar a prevenir y disminuir la incidencia de VPH en las mujeres, ya que es la principal causa del 
Cáncer Cervicouterino a nivel mundial.  En México, el VPH muestra un incremento de inci-
dencia, por lo cual es considerada un problema de salud pública (Dubón, 2011), y además que 
sirva como referencia ya que de acuerdo a la revisión de literatura no hay un estudio similar. 

Es importante aclarar que no es lo sofisticado de algunos equipos lo que justifica la 
presencia de profesionales de las ciencias exactas en la medicina, sino la diversidad de tecno-
logías, su utilización, los estudios de costo-beneficio, y la confiabilidad del diagnóstico y trata-
miento en las diversas enfermedades que aquejan al ser, a fin de buscar el bienestar del hombre.

Metodología

Primero se realizó una búsqueda de la información sobre la enfermedad, que es, estadísti-
camente que se sabe y como prevenirla, para posteriormente realizar una entrevista en una 
clínica   y comprobar que exista alguna similitud con los datos encontrados en la revisión de 
literatura. Por lo que se realizó un estudio longitudinal debido a que fue en un periodo de 
tiempo (dos años) para observar y analizar los cambios o tendencias que tenían las pacientes 
que acudían a la clínica de displacía de un hospital, mismas que se les aplicaba la entrevista 
para posteriormente realizar un estudio de colposcopia y clasificarlas como paciente sana o 
no sana, en caso de ser no sana se registraban sus características para el análisis.

Pero, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual?

Según un nuevo estudio (Planned Parenthood Federation of America Inc, 2023), 
son infecciones que se contagian de una persona a otra usualmente durante el sexo vaginal, 
anal u oral. Son muy comunes, y muchas personas que las tienen no presentan síntomas. Sin 
embargo, si no se atienden oportunamente, pueden causar serios problemas de salud. 
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Por lo anterior, es recomendable realizarse al menos un par de pruebas gineco-
lógicas, como son: el Papanicolaou, el cual se recomienda que se realice cinco días antes o 
después de su periodo menstrual que, aunado con la colposcopia, puede arrojar un resultado 
más confiable del estado de salud de las pacientes. (Oficina para la mujer [OASH], 2021).

El Papanicolaou es el procedimiento en el que se usa un cepillo pequeño o una es-
pátula a fin de extraer con suavidad células del cuello uterino, que se examinan frente a un 
microscopio para determinar si hay presencia de células cancerígenas en el cuello uterino o si 
presentan signos de que podrían convertirse en cáncer. Así mismo, sirve para detectar otras 
afecciones como infecciones o inflamaciones. (American Cancer Society, 2020).

El procedimiento de una colposcopía sirve para examinar de cerca el cuello uterino, 
la vagina y la vulva, a fin de poder detectar células anormales (GeoSalud, 2020).

Si se detecta algo que parezca anormal, entonces se realiza una biopsia para exami-
nar el tejido (la eliminación de un pequeño trozo de tejido) de cualquier área de preocupa-
ción. Una biopsia puede sentirse como una pinchadura aguda y puede haber algunos dolores 
de cólicos asociados después. El tejido recogido se envía a un laboratorio para someterlo a 
pruebas que permitan confirmar el diagnóstico (GeoSalud, 2020).

Estadísticamente ¿qué sabemos del VPH?  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), el virus del papi-
loma humano (VPH) puede causar cáncer en el cuello del útero, que ocupa el cuarto lugar 
entre los tipos más comunes de cáncer que afectan a mujeres, se estima que el 80% de las 
mujeres sexualmente activas están expuestas a la infección.

Aunque la mayor parte de las infecciones por VPH no provocan síntomas, la infec-
ción genital por VPH persistente puede causar Cáncer Cervicouterino (CaCu) en las mujeres. 
Prácticamente todos los casos de CaCu (el 99%) están vinculados con la infección genital por 
el VPH, que es la infección vírica más común del aparato reproductor (Viñas Aparicio, 2015).

A escala mundial, México tiene una de las tasas más altas de mortalidad por CaCu. 
En el año 2001 la tasa anual de mortalidad fue de 19 por 100 000 y la incidencia de 50 por 100 
000 mujeres mayores de 24 años (Hernández- Girón, et al., 2005).

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Virus del Papiloma Humano, se estima 
que 7 de cada 10 mexicanos sexualmente activos son portadores de esta enfermedad (Info-
bae, 2023).

Del 2012 al 2017 se presentaron 853 casos de mujeres con alguna lesión por VPH, 
de las cuales 136 casos evolucionaron a CC, en el estado de Chihuahua. (En 5 años, 853 casos 
de lesión por VPH, 2018).

Según las estadísticas encontradas de Ciudad Juárez, Chihuahua del 2016 al 2017 la 
cifra de contagios por VPH tuvo un aumento del 40.3% (Aguilar, 2017).
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La naturaleza de las ciudades, especialmente las relacionadas con su población, ca-
racterísticas y composición de la misma, generan toda una serie de problemáticas inherentes 
a la misma población. En el caso específico de Ciudad Juárez, confluyen factores que algunos 
de ellos dinamizan la movilidad poblacional; por una parte, activando la inmigración de con-
nacionales y extranjeros de diferentes regiones nacionales y de otras latitudes del extranjero. 
Por otra parte, se produce el fenómeno social de la emigración que conlleva el movimiento 
y tráfico de seres humanos que en tránsito por la ciudad buscan mejores oportunidades de 
vida, dirigiendo sus ambiciones hacia el vecino país de Estados Unidos.

¿Cómo inicia el VPH?

Bosch et al. y Walboomers et al. (como se citó en Moraga-Lliop, 2018) confirmaron 
que la asociación con el VPH estaba presente en casi todos los casos (99,7%) de una serie de 
biopsias de cáncer de cérvix de 22 países; el virus es una causa necesaria, pero no suficiente 
para su desarrollo, además de otros cofactores determinantes de la progresión neoplásica por 
la infección por el VPH. La infección persistente por alguno de los 12-15 genotipos oncogé-
nicos o de alto riesgo, de los más de 150 tipos cutáneos y mucosos que existen de este virus, es 
causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cérvix precedido de lesiones preneoplásicas 
(neoplasia intraepitelial cervical [CIN]) CIN1-CIN2-CIN3. 

La infectología explica la patogenia de tumores de cuello uterino, anogenitales, de 
cabeza y cuello, y otros que se encuentran en investigación. El riesgo de progresión de lesio-
nes de bajo grado a lesiones de alto grado (displasia y neoplasia) es mayor en las personas 
con infección persistente por alguno de los genotipos oncogénicos, aunque la gran mayoría 
de las infecciones son inaparentes y transitorias, y se resuelven de forma espontánea en los 2 
años posteriores al contagio. Un dato relevante, es que el 5% de los cánceres en los humanos 
en todo el mundo está relacionado con el VPH. (Moraga-Lliop, 2018).

¿Cómo se previene?

De acuerdo a Flores Sánchez 2010, cada año, en el sector salud se realizan campañas 
de detección oportuna que constan de:

1. Capacitación constante de los prestadores de servicios de salud sobre el tema, 
a fin de prepararlos para dar un trato amable y respetuoso a las pacientes. Se establecen me-
canismos de capacitación y acreditación del personal encargado de la toma de muestras.

2. Se incluyen en el programa de Detección Oportuna del Cáncer (DOC), prue-
bas para detectar VPH en todos los niveles, tanto en clínicas de gobierno como privadas.

3. Se crea un sistema automatizado de vigilancia epidemiológica para el segui-
miento de la población en riesgo, que permita el monitoreo continuo y la evaluación sistemá-
tica del programa.

Sin embargo, no siempre las campañas resultan exitosas y esto es evidente desde el 
momento en que un aumento constante en las estadísticas referentes al VPH se sigue presen-
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tando. La baja participación de la población en estas estrategias genera la desinformación y 
falta de seguimiento en el autocuidado de la salud sexual. 

Es importante recordar que las infecciones por el VPH se transmiten por contacto 
sexual y a pesar de que se realizan campañas de detección, información y seguimiento, las 
estadísticas siguen aumentando. Por ello, se considera importante la implementación de he-
rramientas estadísticas con alto índice de confiabilidad para analizar los factores, intrínsecos 
y extrínsecos que son determinantes para la adquisición del virus. 

Se debe dimensionar, a mediano plazo, que esta situación puede llegar a convertirse 
en problema de salud pública que represente una inversión importante del presupuesto des-
tinada a atender una situación que se puede prevenir. 

Un adecuado mecanismo de comunicación, información personalizada para los di-
ferentes rangos de edad y el acercamiento de los responsables de la salud pública, pueden ser 
estrategias que complementen el arduo trabajo de investigación que se ha venido desarrollan-
do en torno a este virus. La comunidad en general, debe ser responsabilizada del cuidado de 
los grupos vulnerables y atenderlas mediante campañas de vacunación efectivas, sensibiliza-
ción a grupos de padres de familia y un seguimiento cercano para aumentar la efectividad de 
las alternativas de prevención que se establezcan. (Flores-Sánchez, 2010).

Análisis de datos 

Una vez analizada la información y aplicado una encuesta a 470 pacientes las cuales oscilaban 
entre 18 y 80 años, que acudían a la clínica de displasia en un hospital de la ciudad, se encon-
tró que había desconocimiento del tema, las mujeres acudían a realizarse el estudio porque 
el ginecólogo las enviaba. Los factores que aumentan la probabilidad de contraer el Virus del 
Papiloma Humano son: que tengan entre 21 y 29 años de edad, que hayan iniciado su vida 
sexual entre los 19 y 22 años, que hayan estado embarazadas de 1 a 2 veces y que duerman 
entre 7 y 8 horas diarias. Y algo que llama la atención es que las mujeres que tienen entre 5 
y 8 compañeros sexuales son menos propensas, esto debido a que siempre usan protección, 
a diferencia de las que tienen de uno a dos compañeros sexuales. Lo anterior nos dice que 
existen algunas similitudes con lo encontrado en la revisión de literatura.  

Discusión

Es importante destacar que aún existe desconocimiento en la población sobre el Virus del 
Papiloma Humano y todo lo que conlleva.  

 Según estudios (Bustamante, et al. 2015) la mayor parte de los estudiantes de uni-
versidad desconocen con certeza la clínica, manejo y tratamiento de la infección y como 
consecuencia están inadvertidos ante la importancia del contagio. Es necesario otorgar ma-
yor importancia a la educación sexual de la población (generalizando tanto en hombre como 
mujeres) y concientizarlos sobre las repercusiones que conlleva la infección del VPH, divul-
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gando los mecanismos de transmisión, métodos de prevención y características clínicas en 
ambos géneros, ya que no existen mecanismos con el género masculino.  

Conclusión

Esta revisión de literatura ha permitido contrastar los factores de riesgo que se replican en 
las diversas investigaciones y en la entrevista realizada tales como: inicio temprano de vida 
sexual y multiparidad. Estos resultados dan la pauta para replicarse en otras poblaciones y 
analizar su comportamiento, ya que éste puede ser diferente dependiendo de los factores 
culturales y de contexto entre las poblaciones y sectores productivos en los que sea aplicado. 
También se encontró el desconocimiento sobre el tema, por lo que aquí se explican los cono-
cimientos esenciales que deben saber sobre este padecimiento. 
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Resumen

El objetivo fue analizar los tipos de violencia en sus principales manifestaciones: Violencia 
Física, Psicológica, Sexual, Económica, Simbólica y Patrimonial en mujeres de las comunida-
des Alfa y Omega, Benito Juárez, Chinal, Pomoca y La Grey, del municipio de Huimanguillo 
Tabasco.  muestras localidades fueron seleccionadas porque según información del INEGI son 
poblaciones con mayor violencia del género femenino. El método utilizado fue descriptivo. 

Todos los tipos de violencia fueron identificados en cada tipo de mujeres entrevis-
tadas en las comunidades. Las violencias sexual y patrimonial son los principales tipos de 
violencias, la violencia física es la menos importantes, los demás tipos de violencia tuvieron 
valores intermedios.
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Introducción

Por violencia se comprende la acción de todo acto intencional de la fuerza física, amenaza o 
poder sobre otra persona, en este caso hacia la mujer que deriva en daño psicológico, lesio-
nes, muerte y privación arbitraria de libertad.  

La violencia se vincula con problemáticas similares que afectan los ámbitos familiar, 
educativo, cultural, social y que a su vez han producido muchas confusiones y controversias 
con los términos que se manejan en esta situación.

La organización mundial define la violencia como el uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, 
trastornos desarrollo o privaciones. Los tipos de violencia se clasifica en tres categorías como 
son: La violencia auto infligida (comportamiento suicida y auto lesiones). Violencia interper-
sonal (violencia familiar, que incluye menores, parejas y ancianos; así como la violencia entre 
personas sin parentesco). (ONS, 2002)

Hablar de violencia es un tema cotidiano en la actualidad, sin embargo, no se ha 
podido lograr mayor avance a pesar de las oportunidades que se le ha dado la mujer. La so-
ciedad muestra invidencia de las diferentes situaciones de conflicto que aún viven las mujeres 
del siglo XXI. Se ha pretendido disimular la violencia vivida como un estilo de vida para la 
supervivencia social.

El miedo de la mujer respecto a la violencia masculina puede llegar a justificar la 
percepción de la vulnerabilidad de la mujer a este tipo de violencia (Madriz, 2001).En rela-
ción con lo anterior en este tipo de violencia, (Martínez 2007) trabajando en esta área en su 
estudio “Como romper el silencio de una violencia de genero cotidiana” demuestra el impac-
to de la violencia en la relaciones de pareja de los estudiantes universitarios que las alumnas 
justifican esta actitud de violencia por parte su pareja como producto de indicadores tales 
como el estrés, celos y dificultades económicas.

El interés de dar a conocer los factores de violencia, en que están involucradas las 
mujeres de este municipio Huimanguillo, es para obtener información que ayude a dar posi-
bles soluciones y disminuir el alto índice de violencia que viven día a día.

El sustrato de violencia contra las mujeres es un espacio universal de dolor y su-
frimiento que se puede entender por encima de las diferencias de clases sociales, culturales, 
institucionales y matrimoniales. 

La violencia se encuentra presente en todos los niveles sociales, en donde su prin-
cipal consecuencia es el mal trato, la privación de la libertad, la desconfianza y la falta de 
dignidad sobre el género femenino 

Es necesario destacar la importancia de esta problemática social la cual sigue sien-
do un tema de interés y que hasta hoy sigue presente en el ambiente familiar. En México la 
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violencia contra la mujer se deriva de la cultura machista por lo que es necesario conocer 
factores generadores de la misma. La exposición al maltrato infantil, así como presenciar 
constantemente escenas de mal trato entre otros o más, podrían influir entre otros factores 
a la cultura machista.  La agresión en contra del género femenino da una muestra del sujeto 
investigado ante el termino de violencia. 

En el municipio de Huimanguillo, Tabasco, no se tiene conocimiento estadístico de 
los Factores que influyen en la violencia de género. Es por esto por lo que surge la inquietud 
de realizar un estudio enfocado a identificar los factores que provocan que las mujeres sean 
más vulnerables y permitan actos de violencia.

Cabe mencionar que este trabajo de investigación no clasifica y mucho menos pre-
tende determinar que la violencia solo se encuentra en las mujeres de bajo nivel socioeconó-
mico, ya que se considera que ésta puede provenir de cualquier clase social.

El objetivo de este trabajo fue identificar los factores de violencia en sus principales 
manifestaciones: Violencia Física, Psicológica, Sexual, Económica, Simbólica y Patrimonial, 
en el municipio de Huimanguillo Tabasco.

Revisión de la Literatura

Violencia Física. Comprende toda acción empleada sobre el cuerpo de la mujer que le pro-
duce un daño o sufrimiento físico, tales como heridas, lesiones, hematomas, quemaduras, 
empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

El “Daño no accidental a otra persona mediante el uso de la fuerza física o algún 
tipo de arma que puede provocar o no lesiones internas, externas o ambas. El castigo repetido 
no severo también se considera violencia física.” (Salud, 2004).

El ataque directo y corporal contra las mujeres presentan carácter brutal, exterior y 
doloroso. Lo que la define como el uso de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en 
detrimento de alguien”. (Politica y Cultura, 2009).
Violencia Psicológica

Equivale a toda conducta que busca degradar o controlar sus acciones y decisiones mediante 
la amenaza, el acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipu-
lación o aislamiento de la mujer; que producen un daño emocional en ella. La disminución 
de su autoestima, perjudican y perturban el pleno desarrollo personal e incluso la pueden 
llevar al suicidio, (Amor y Cols, 2002).

Violencia psicológica es toda agresión realizada sin la intervención del contacto 
físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arreme-
ten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicoló-
gico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de 
frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de 
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las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia 
es muy frecuente en ciertos contextos sociales: familiar, escolar, laboral,  (Recuperado, 2023).

Toda conducta que ocasiona daño emocional disminuye la autoestima, perjudica 
o perturba el sano desarrollo de cualquier persona, la mujer u otro integrante de la familia. 
Ejemplos de este tipo de violencia son, entre otros: conductas ejercidas en deshonra, des-
crédito o menosprecio al valor personal; tratos humillantes; vigilancia constante; insultos 
repetidos; chantaje; degradación; ridiculización; manipulación; explotación y privación de 
medios económicos. (Salud, 2004).

Violencia Sexual

Es todo acto que amenaza o vulnera el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su 
sexualidad, abarcando toda forma de contacto sexual. Incluye el uso de la fuerza o intimida-
ción dentro del mismo matrimonio u otras relaciones vinculares o de parentesco, así como 
la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. (Con-
greso de la Unión, 2011) 

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que, 
por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física baja la autoestima de la agre-
sora. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer 
al denigrarla y concebirla como objeto, cualquier otra forma análoga que lesione o sea suscep-
tible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. (Congreso de la Unión, 2011).

Violencia Económica

Es una forma control y manipulación que se puede producir en la relación de pareja y que se 
muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de 
gastos necesarios para cubrir sus necesidades. La víctima debe dar justificación constante de 
aquello que ha hecho, y en dónde ha gastado el dinero. No dispone del presupuesto con la li-
bertad que merece, hasta el punto de que, incluso, en el caso de aquellas mujeres que trabajan, 
deben entregar su sueldo cada mes a su pareja y él es quien gestiona el dinero.  (Nicuesa, 2017).

Puede ser entendida como las acciones u omisiones que afectan la supervivencia de 
las víctimas; privándolas, ya sea de los recursos económicos necesarios para la manutención 
del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfagan las necesidades bási-
cas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud. (PGR, 2017).

Violencia Simbólica

Abarca todos los estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen 
relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturali-
zando la subordinación de la mujer en la sociedad. No es otro tipo de violencia como la física, 
psicológica o económica, sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creen-
cias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, 
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tanto de género, como de clase o raza. La violencia simbólica son los resortes que sostienen ese 
maltrato y lo perpetúan y está presente en todas las demás formas de violencia garantizando 
que sean efectivas. (Varela, 2013).

La violencia simbólica contra las mujeres está constituida por la emisión de men-
sajes, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y 
discriminación que naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres 
en la sociedad. Son muchos los mensajes que se transmiten en este tipo de violencia, entre 
éstos se pueden destacar tres: 1) el desprecio y la burla por lo que son y/o hacen las mujeres; 
2) el temor o desconfianza por lo que son y/o hacen las mujeres, y 3) la justificación de la 
subordinación femenina y /o de la violencia contra las mujeres. (Martínez, 2011).

Una forma de violencia cotidiana mediante la cual los esquemas de percepción y 
valorización del carácter de una relación de dominación-sumisión son los desarrollados des-
de el lado del dominador, es decir, se imponen a los sometidos naturalizando o presentando 
como inevitable su propia situación. (Bourdieu, 2000).

Violencia Patrimonial

Es aquella usada para controlar y amenazar a la mujer a través del control de los recursos 
patrimoniales. Esto se consigue a través de la perturbación, de la posesión, tenencia o pro-
piedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patri-
moniales. (Del Setor Social, 2019)

Es cualquier hecho o supresión que, con ilegitimidad, implique daño a la supervi-
vencia de la víctima; se manifiesta a través de: la pérdida, sustracción, transformación, ocul-
tamiento, destrucción, o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recur-
sos económicos, destinados a la satisfacción de sus necesidades.  (Salame Ortiz, 2023).

Metodología

Corresponden a la metodología descriptiva,   se refiere a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y las conductas observa-
bles, y su semejante la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas 
para recoger datos (pruebas objetivas, instrumentos de medición, la estadística, test, entre 
otros). Esta investigación utilizó estos métodos, que ayudaron a la compilación de datos para 
saber de los factores de violencia sobre las mujeres del municipio de Huimanguillo, Tab.

Una de las principales limitaciones que destacan son: la poca información sobre los 
conceptos en el tema de los factores de violencia hacia las mujeres, así como la determinación 
para la muestra de las encuestas en el municipio de Huimanguillo Tabasco, en donde se obser-
vó la poca participación de las mujeres para responder las preguntas por el temor a sus parejas.
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Los métodos de investigación ayudaron a localizar y delimitar el problema, también 
permitió recolectar datos importantes: 

En la primera fase 8 investigadores nacionales miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores que cultivan la línea de generación y Actualización del Conocimiento sobre 
estudios de Géneros, se dieron a la tarea de construir el instrumento de medición, utilizando la 
operacionalización de las variables como el método principal en la construcción de reactivos.  

El instrumento utilizado fue validado a través del proyecto diagnóstico de las vul-
nerabilidades de las mujeres en Tabasco. Proyecto coordinado por el Instituto Estatal de las 
mujeres y subvencionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través del 
Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de Género.

Para recabar información sobre esta problemática se utilizó   45 ítems, que está 
conformada por seis bloques: Violencia Física, Psicológica, Sexual, Económica, Simbólica y 
Patrimonial, las cuales están conformados por reactivos abiertos y cerrados con opciones de 
respuesta. 

El municipio de Huimanguillo cuenta con una población de 190,885 habitantes 
siendo 50.8% de mujeres y el 49.2% de hombres siendo el tamaño de la muestra 135 mujeres 
de 17 a 50 años casadas, en las siguientes localidades. Alfa y Omega, con 18 instrumentos 
contestados; Benito Juárez, 16, Chinal, 19; Pomoca, 62 y La Grey con 20, teniendo un total 
de 135 encuestas aplicadas. Esta cantidad obedece a que, en localidades mencionadas, se en-
cuentra el mayor número representativo del género femenino.

Las 135 encuestas aplicadas que cuentan con 45 ítems cada una, serán analizadas 
por  el Programa IBM SPSS Stastistica Versión 20. Existen programas de análisis de datos 
como: SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), Minitab (Programa para Pruebas Estadísticas), SAS (Sistema de Análisis Estadís-
tico) herramientas que se ejecutan en un pc para facilitar el análisis de los datos, de acorde a 
la naturaleza de la investigación. 

Se utilizó para el análisis de datos el enfoque cuantitativo y cualitativo, el progra-
ma que más se adecuó y facilitó su ejecución es el IBM SPSS Stastistics Versión 20, ya que 
este programa como herramienta para el análisis es el que más se apega a la exigencia de la 
presente investigación. El programa IBM SPSS Stastistics Versión 20, que se utilizó en esta 
investigación cuenta con dos bloques importantes para poder llevar a cabo el procesamiento 
de datos, el primer bloque muestra o más bien ayuda a la captura de los ítems con sus varia-
bles, mientras que en el segundo bloque muestra cómo quedan los ítems plasmados con sus 
respectivas codificaciones listas para poder hacer el proceso de análisis de datos, el programa 
antes mencionado contiene herramientas muy útiles como el poder graficar y observar el 
comportamiento de los resultados obtenidos.  
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Resultados

De acuerdo con el resultado se demostró que los factores de violencia hacia las mujeres de 
localidades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, más relevantes o significativos fueron 
los siguientes:

Tabla 37.1 
 Comparación de bloques

   
 Ítems % Individual % Promedio

Psicológico 1. ¿Considera que su pareja o 
alguien le ha dañado psicoló-
gicamente (qué la desprecie, 
¿qué la humille, ¿qué le diga 
cosas desagradables como qué 
está loca, qué la haga creer 
qué es menos)?

35.56% 57.04%

14.- ¿Alguna vez ha recibido 
alguna amenaza y/o intimida-
ción)

21.48%

Sexual 23.- ¿Este abuso sexual fue de 
parte de un conocido?

56.52% 100%

¿De parte de quien ha sido 
el acoso sexual? Jefe, esposo, 
(…..,,,

43.48%

Física 2.- ¿Le han hospitalizado por 
la violencia recibida?

6.67% 34.08%

3.- ¿La violencia que ha vivido 
le ha dejado secuelas para 
toda su vida?

27.41%

Económica 8.- ¿Su pareja le exige que le 
explique minuciosamente en 
que se gasta el dinero que le 
da?

27.61% 85.29%

40.- ¿Sus ingresos son sufi-
cientes para cubrir sus necesi-
dades?

57.68%

Simbólica 38.- ¿Le han ofrecido o a bus-
cado algún programa o apoyo 
para mejorar su vida?

38.52% 55.06%

39.- ¿Ha tenido dificultades 
para insertase en el ámbito 
laboral?

16.54%
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Patrimonial 5.- ¿Qué tipo de pertenencias 
le ha roto? Artículos domésti-
cos, Ropa, Calzados etc.

65.79% 100%

11.- ¿Quién se lo ha quitado? 
Esposo, padre, Familia

34.21%

El instrumento utilizado fue validado a través del proyecto diagnóstico de las vul-
nerabilidades de las mujeres en Tabasco. Proyecto coordinado por el Instituto Estatal de las 
mujeres y subvencionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través del 
Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de Género.

Para recabar información sobre esta problemática se utilizaron   45 ítems, que está 
conformada por seis bloques: Violencia Física, Psicológica, Sexual, Económica, Simbólica y 
Patrimonial, las cuales están conformados por reactivos abiertos y cerrados con opciones de 
respuesta. 

El resultado del análisis descriptivo la violencia psicológica muestra que las mujeres 
son afectadas psicológicamente por su pareja.  El 57.04% contestó que son agredidas verbal, 
amenazada, intimidada y se sienten angustiada lo que indica que si tuvieron daños psicoló-
gicos.

El 100% de las mujeres acosadas sexualmente lo han sido por un familiar o conoci-
do, de acuerdo con el ámbito donde se hayan desarrollado, ya sea en el ámbito profesional o 
laboral. En algunos casos como consecuencia han quedado embarazadas y no cuentan con el 
apoyo psicológico y mucho menos económico. Existen casos donde deciden continuar con el 
embarazo y otras interrumpirlo. 

En el apartado de la violencia física, se obtuvo como resultado que el 34.08% de las 
mujeres que han sido violentadas físicamente les dejan lesiones serias hasta llegar a su hos-
pitalización. La mayor parte de las víctimas no acuden a un hospital por intimidación de su 
agresor y miedo al cuestionamiento, quedando secuela en algunos casos para toda su vida. 

El 85.29% de las mujeres del municipio de Huimanguillo Tabasco, son sometidas a 
violencia económica. Se les exigen explicaciones por ejemplo ¿en que gasta los ingresos eco-
nómicos aportados?, en otros casos por imprevistos no contemplados para cubrir gastos in-
necesarios, genera inconformidad, molestia en la pareja y como consecuencia agresión física. 

En el caso de la violencia simbólica, el 55.06% de las mujeres cuentan con un pro-
grama o apoyo para mejorar su vida, (programa 60 y más) el resto de las mujeres no cuentan 
con ese programa. 

El 100% de la violencia patrimonial de las mujeres se da cuando la pareja desquita 
su ira con sus pertenencias (al romper cosas de la casa, su ropa, su calzado o con otros artí-
culos personales).
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Discusión

Las cifras que se muestran en Tabla 36.1 indican los porcientos de los diferentes tipos de 
violencias psicológica, sexual, física, económica, simbólica y patrimonial en las comunidades 
del municipio de Huimanguillo. 

Violencia sexual, es pertinente mencionar que es poco visible. Sin su consentimiento 
las mujeres han sido amenazadas, involucrándose la fuerza física e intimidadas, por los que 
tienen que callar (Martínez,2007). 

Como se muestra en la Tabla 36.1, la violencia sexual presenta el más alto porcen-
taje de acuerdo con las mujeres entrevistadas.

En las comunidades del municipio de Huimanguillo las cifras de violencia en los úl-
timos años han ido incrementando. De acuerdo con los datos reportados por la (INEGI,2021) 
menciona que en el año 2021 la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia 
(51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia eco-
nómica patrimonial y discriminación (27.4%). Se reporta que el 30% de las mujeres de todo 
el mundo han sufrido violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental, o 
violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (ONU,2017). 
En este trabajo los dos tipos de violencia principales fueron violencia sexual (100% de las 
mujeres) y patrimonial (100% de las mujeres), lo cual contrasta el 17.7% de violencia sexual 
y el 20.10% patrimonial y económica respectivamente para ambos tipos de violencias en el 
estado de Chiapas, aunque hay que aclarar estos últimos porcientos fueron estimados en 
todo el estado mientras en el presente trabajo únicamente se consideraron las mujeres en el 
municipio de Huimanguillo Tabasco. Este último por ciento del estado de Chiapas, incluía la 
violencia económica y patrimonial (Secretaria de Igualdad de Género de Chiapa 2022).

Conclusiones

Se llega al acuerdo que el objetivo planteado queda comprobado, haciéndose referencia a los 
factores, si son el motivo que llevan a la violencia al individuo en contra de las mujeres, como 
también se demuestra que el factor de Patrimonio es el principal motivo de violencia hacia 
las mujeres de las comunidades del municipio de Huimanguillo, Tabasco.
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