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Los obstáculos que tienen las estudiantes universitarias que dirigen una micro o pe-
queña empresa. Resultados de una investigación cualitativa en México, es una obra 
realizada por la Red Latinoamericana de Estudios de Género (RELEG), con la partici-
pación de 22 cuerpos académicos y grupos de investigación pertenecientes a univer-
sidades mexicanas.

Esta investigación busca conocer cuáles son los obstáculos que tienen las estudiantes 
universitarias mexicanas que difi cultan las actividades de dirección de una micro o pe-
queña empresa, así como sus actividades de formación académica, desde la perspec-
tiva de los estudios de género.

La estructura social y económica establecida por cientos de años, donde la mujer no 
podía tener acceso a la educación universitaria, particularmente, ni ocupar un lugar 
dirigiendo organizaciones en el campo laboral, ha complicado el trayecto para un gran 
número de mujeres en el mundo, fenómeno que se ha convertido en objetivo de di-
versas líneas de investigación. 

Poco a poco, por razones especialmente socioeconómicas y culturales, las mujeres 
han abierto camino y participan cada vez más en el mundo académico y productivo, 
aportando de manera signifi cativa a la economía de sus países y a la de sus familias; 
sin embargo, esto no implica la eliminación de los obstáculos con los que se encuen-
tran para obtener poder y reconocimiento en estos ámbitos.

En este trabajo se dan a conocer las experiencias de dichos obstáculos de un grupo 
importante, pero poco visibilizado: las estudiantes universitarias dueñas de una micro 
o pequeña empresa. Se realizó una propuesta metodológica cualitativa atípica, entre-
vistando a casi mil universitarias mexicanas y, con ello, obteniendo una radiografía de 
la realidad que permitirá a sectores de gobierno, empresariales y educativos el desa-
rrollo más asertivo de programas y políticas públicas que benefi cien a este grupo de 
mujeres fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país.
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LOS OBSTÁCULOS QUE TIENEN  
LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  
QUE DIRIGEN UNA MICRO O PEQUEÑA EMPRESA 

EN JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO

Resumen
La participación de la mujer en la esfera pública toma sin duda cada vez mayor relevan-
cia, el ingreso a la educación superior y su participación en el ámbito laboral cada vez 
es más destacado, sin embargo, el camino sigue siendo difícil para la gran mayoría de 
ellas y lo es más aún cuando a la par llevan a cabo ambas actividades: son estudiantes 
universitarias y directoras de una micro o pequeña empresa. Es por ello que la presente 
investigación ha sido desarrollada con el fin de conocer aquellos obstáculos a los 
que se enfrentan las mujeres universitarias al dirigir una micro o pequeña empresa. En 
este capítulo se presentan los resultados del estudio cualitativo llevado a cabo en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Se lleva a cabo el análisis 
de resultados bajo el contexto de los estudios de género, resultados pertinentes para la 
toma de decisiones que promuevan la equidad entre hombres y mujeres.

Palabras clave: Mujeres directivas, estudiantes universitarias, micro y pequeñas em-
presas, obstáculos

Introducción
Para las mujeres estudiar una carrera universitaria y dirigir una micro o pequeña empresa 
les proporciona un doble acceso a la esfera pública, una esfera que les abre oportunidades, 
permitiendo tener una participación activa fuera de su espacio privado, ganando espacios 
que les permiten aportar en la economía del país y a la región en la que se desarrollan.

En México, el 51.2% de la población total son mujeres (Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística [INEGI], 2020), de acuerdo con el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (2022) 4 de cada 10 mujeres participan en la economía, mientras que 
7 de cada 10 hombres lo hacen. De las mujeres que participan en las actividades 
económicas del país, se contabilizan 1,472,000 micro y pequeñas empresas mexicanas 
dirigidas por mujeres1. De acuerdo con el análisis de datos proporcionados por el 

1 Cifra obtenida a partir del análisis de datos proporcionados por INEGI (2020) y Secretaría de Econo-
mía [se] (citado en Forbes, 2023). Se tomó en consideración el número total de unidades económicas, a par-
tir de lo cual se determinó la proporción correspondiente a la cantidad que corresponde exclusivamente a 
las micro y pequeñas empresas, de modo tal que dentro de dicha segmentación se calculara el número de 
unidades económicas cuyas propietarias son mujeres.
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INEGI, el 31.14% de la micro y pequeña empresa2 es liderada por mujeres en México, 
por lo tanto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo-Nueva Edición [enoen] (2023), estas mujeres dieron empleo a 2.9 millones de 
personas (cifra que contempla a las propietarias mismas).

El porcentaje de mujeres que estudian el nivel superior en México corresponde 
al 51% (INEGI, 2023) de la matrícula total de estudiantes, es importante señalar que 
a pesar de que el porcentaje está por encima del total de hombres universitarios, al 
momento de ingresar al campo laboral, la cifra de mujeres se reduce, esta situación 
deriva de una serie de factores que impide a las mujeres desarrollarse en el campo 
laboral, la cifra se reduce aún más cuando nos referimos a mujeres que compaginan 
los estudios universitarios con la dirección de una micro o pequeña empresa, lo que 
conlleva enfrentar a estas estudiantes-directoras de mypes con una serie de obstáculos 
que determina el contexto en el que se desenvuelven. Tales obstáculos provienen 
tanto de su espacio privado, su espacio doméstico y del propio espacio público, lo 
que dificulta que se lleven de manera eficiente los resultados de su organización y/o 
su desempeño académico.

¿Cuáles son entonces estos obstáculos que impiden a estas universitarias de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, la correcta gestión de sus em-
presas?, de esta pregunta parte el análisis que en este capítulo se presenta y para el 
cual se llevó a cabo un estudio cualitativo aplicado a un total de 30 mujeres estudiantes 
universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa, estudio que forma parte 
de una investigación más amplia ―integrando otras 30 universidades mexicanas―, 
aplicando la misma entrevista y análisis de resultados bajo el mismo proceso, lo que 
permitirá tener una radiografía de este importante grupo de la sociedad, al cual apre-
mia una gran necesidad de visibilización.

Revisión de la literatura
Este capítulo ha sido desarrollado en el contexto de la investigación cualitativa: “Los 
obstáculos que tienen las estudiantes universitarias que dirigen una micro o pequeña 
empresa”, por lo que la argumentación teórica para el análisis de resultados se reto-
mó del apartado general titulado: “Revisión de la literatura”, el cual forma parte de 
esta misma obra.

Método
Por la naturaleza del planteamiento que rige el objetivo de esta investigación se optó 
por un enfoque cualitativo, toda vez que se busca conocer los obstáculos que tienen las 
estudiantes universitarias mexicanas en la dirección de su micro o pequeña empresa.

Lo que justifica haber seleccionado el diseño de investigación cualitativa se expli-
ca a través de las siguientes razones:

2 Porcentaje obtenido a partir del análisis de datos proporcionados por INEGI (2020) y se (citado en 
Forbes, 2023), de acuerdo con la cifra obtenida respecto al número de micro y pequeñas empresas liderea-
das por mujeres.
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1. La investigación cualitativa permite a la investigadora e investigador estudiar a 
las personas en su contexto, en las situaciones en las que se encuentran (Álva-
rez-Gayou, 2007).

2. En la perspectiva cualitativa existe una visión holística “que evita que los sujetos 
y las acciones nos sean reducidos a variables, sino entendidas como partes de un 
todo” (Vega, 2004, p. 226).

3. La perspectiva cualitativa y su carácter humanista permite al investigador debe 
decir: a la investigadora e investigador un acercamiento íntimo al mundo de los y 
las sujetos investigadas (Taylor y Bodgan, 1996).

El marco referencial interpretativo utilizado para la presente investigación fue 
el análisis fenomenográfico (Álvarez-Gayou, 2007), dado que se busca conocer las 
formas como experimentan y perciben las mujeres de este estudio el fenómeno de 
los obstáculos que se presentan en la gestión de sus organizaciones.

De igual forma, para la presente investigación se utilizaron elementos de lo que 
se conoce como diseño sistemático, en el cual se consideran ciertos pasos para el análi-
sis de los datos obtenidos, a partir de los cuales se desarrolla una codificación y luego se 
efectúa la generación de categorizaciones (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 473), 
estos elementos derivan a partir de lo que se conoce como teoría fundamentada, 
donde la teoría va emergiendo de los hallazgos, sustentada en los datos obtenidos 
durante la investigación, por lo tanto, su propósito general es descubrir una teoría 
(Álvarez-Gayou, 2007; Hernández Sampieri et al., 2014).

Contexto o ambiente inicial
Tal como se mencionó en el capítulo dedicado al método general, en el mes de mayo 
del 2022 las autoras de este capítulo recibimos capacitación por parte del Comité 
Académico de la Red Latinoamericana de Estudios de Género, con el objetivo de 
entender y familiarizarnos con la determinación de la muestra, con la aplicación  
del instrumento, captura de información y análisis de resultados.

Esta investigación se llevó a cabo en la institución pública Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Se aplicaron un total de 30 entrevistas a alumnas de la institución, las cuales se 
llevaron de manera presencial dentro de los cubículos de las docentes, en otros casos 
se solicitó que fuera vía plataforma Zoom o alguna similar, la elección de esta mo-
dalidad dependía de la disponibilidad de la entrevistada. En ambas modalidades las 
universitarias se encontraban en lugares de desarrollo de sus actividades cotidianas. 
El promedio de duración de cada entrevista fue de 15 a 20 minutos. Al finalizar la 
aplicación de las entrevistas se llevó a cabo el llenado de la bitácora con todos aque-
llos aspectos pertinentes para la interpretación de información. Todas las entrevistas 
fueron grabadas y colocadas en el espacio virtual que desarrolló releg para la captura 
de información. Posteriormente, la transcripción de las entrevistas se hizo de manera 
manual o apoyadas en software especializado. De igual manera, se creó un directorio 
con los datos de las universitarias con el fin de mantener el contacto con ellas para 
cualquier aclaración durante el análisis de los datos.

El levantamiento de datos se ejecutó en los meses de mayo y junio del año 2022.
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Muestra
Se contó con la participación de 30 estudiantes universitarias, quienes fueron reclu-
tadas por cuatro docentes investigadoras o investigadores de la institución estudiada.

Las entrevistadas contactadas fueron alumnas, tutoradas, asesoras o conocidas 
que contaban con las características solicitadas, no era necesario que dichas entrevis-
tadas hubiesen sido alumnas directas de las investigadoras.

La muestra para esta investigación es de tipo homogénea, donde las unidades 
que fueron seleccionadas “poseen un mismo perfil o características, o bien compar-
ten datos similares” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 388), es por ello que los 
criterios de selección solicitados por releg fueron los siguientes:

1. Mujer estudiante universitaria o con 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 un año de operación.
4. Las estudiantes universitarias pertenecen a la misma institución.
5. Directora o dueña de una micro o pequeña empresa (mype):

a. Tal como se ha señalado, se considera directora a la persona que toma la ma-
yoría de las decisiones en la organización.

b. Una mype es una organización en la que se gestionan diversas clases de recur- 
sos, con fines de lucro y en la que participan diversos actores, tales como 
clientes, proveedores, y que tenga al menos una empleada o empleado y un 
año de operación.

Alternativamente en la muestra también se encuentran estudiantes universitarias 
que dirigen o son dueñas de una organización que cuenta con todas las características 
antes señaladas, salvo el requisito de tener empleadas o empleados, es decir, podían 
no tenerlas, no obstante, se excluyeron las estudiantes en un esquema de autoem-
pleo, pues implicaba la pérdida de la autonomía en la gestión de la organización, en 
esta categoría laboral se incluyen actividades como la venta por catálogo o esquemas 
piramidales.

Tabla 7.1. Características de las universitarias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Característica Promedio Característica Porcentaje
Edad promedio 25.53 Estado civil  

  Casada 23.33%
  Soltera 73.33%
  Divorciada 0%
  Concubinato 3.33%

Característica Porcentaje Característica Porcentaje
Hijas o hijos  Grado académico  

Tiene hijas o hijos 13.33% tsu 0%
No tiene hijas o hijos 86.66% Licenciatura 86.66%
  Maestría 3.33%
  Doctorado 10%

Muestra: 30 universitarias directivas de micro o pequeñas empresas
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Conforme a los datos obtenidos a través del instrumento se identificaron carac-
terísticas de las mypes dirigidas o propiedad de las universitarias de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. La modalidad en la que trabajan estas empresas es: 30% 
de manera física, 3.33% de manera virtual y 66.66% de manera mixta.

Las mypes que dirigen estas estudiantes tienen en promedio 2.80 personas que 
trabajan permanentemente en estas organizaciones, de las cuales, en promedio 2.56 
son mujeres y 0.96 de ellos son familiares contratadas o contratados.

Instrumento y recolección de datos
La técnica que se utilizó para esta investigación cualitativa fue la entrevista, cuyo 
diseño de cuestionario fue proporcionado a todos los equipos participantes de esta 
investigación a nivel nacional por el Comité Académico de releg.

La entrevista está estructurada por cinco bloques. El primero aborda los datos ge-
nerales de la aplicación de la entrevista, los cuales sustentarán la confiabilidad de la in-
formación, así como la validez y seguimiento si es necesario. El segundo bloque aborda 
“[las] características sociodemográficas de la universitaria dueña o administradora de la 
mype”. El tercer bloque contempla los datos de la institución donde estudia la directiva. 
El cuarto recoge los datos de la mype. La entrevista contempla 24 preguntas y fue diseñada 
para ser contestada por la directora de la empresa (persona que toma la mayor parte 
de las decisiones de la organización), pudiendo ser aplicada por cualquiera de las y los 
integrantes del equipo de investigación, por lo que se pudo dividir el número total de 
entrevistas a aplicar. Cada entrevistadora o entrevistador conocía el protocolo de aplica-
ción y llevó a cabo el proceso de la entrevista en su totalidad hasta la captura, así como 
lo necesario para darle seguimiento a las siguientes fases del proceso de investigación.

El equipo de investigación también pudo apoyarse con algún equipo de alumnas 
para la realización de la entrevista, sin embargo, éstas debían tener una capacitación pre-
via para tal aplicación.

Finalmente, se capturó la información obtenida en las entrevistas en la Platafor-
ma para Estudios Cualitativos RedesLA Comprende®, en el apartado creado para el 
estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

La primera fase consistió en transcribir las entrevistas del dispositivo móvil o de 
lo asentado en la plataforma de telecomunicación (si es que fue utilizado) en el que 
se grabaron las sesiones de la entrevista a la plataforma Comprende®, donde fueron 
archivadas, así como el apartado de la bitácora con todos los aspectos necesarios para 
el análisis de texto y contexto.

Posteriormente, se realizó un análisis para determinar las categorías encontradas 
de acuerdo con la categorización que el Comité Académico de releg realizó con los re-
sultados de la investigación nacional, donde emergieron 21 categorías, mismas que se 
describen en el capítulo dedicado a los resultados generales de la investigación, y cuya 
relación se nos envió con sus respectivas descripciones; a partir de ello se identificó 
en las transcripciones de las entrevistas las frases o textos que argumentaban las infor-
mantes, de modo que esto pudiera cotejarse con el contexto para acotar el significado 
con mayor precisión. La plataforma Comprende® permitió señalar y catalogar cada 
categoría emergida. A cada categoría se le iba asignando un color dentro de la plata-
forma. Al ir analizando cada respuesta, si brotaba una nueva categoría que no viniera 
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en la relación enviada por el Comité Académico de releg, entonces se definía y se 
enviaba a la coordinación general de la red con el objetivo de la autorización, de modo 
que fuese integrada para los resultados a nivel nacional. Teniendo las cinco categorías 
con mayor saturación para el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se 
fueron presentando las categorías que definen los obstáculos hallados, cuyo análisis  
se detalla en el apartado de resultados de este capítulo.

Resultados

En este apartado se presenta el análisis de resultados de la investigación cualitati-
va realizada a 30 estudiantes universitarias de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México.

Las unidades de análisis son los párrafos que conforman las respuestas a las pre-
guntas eje de este trabajo. A partir del análisis a estas unidades surgieron los códigos 
en vivo que dieron origen a las categorías (Hernández Sampieri et al., 2014).

Las categorías que emergieron en esta institución de educación superior y que 
describen los obstáculos de las mujeres universitarias que dirigen una mype son: la do-
ble jornada (empresarial-formación académica), falta de experiencia, la triple jorna-
da, identidad de género, gestión del recurso humano, la edad, el cuidado de los otros, 
factores económicos, competencia, desventajas de clases presenciales, salud mental 
y emocional,  falta de redes de apoyo, distancia y transporte, eventos extraordinarios 
o imprevistos, capacidad de concentración en actividades (empresarial/académica), 
violencia social y el nivel educativo.

Para fines de este capítulo se determinó analizar las cinco categorías más importan-
tes que describen los obstáculos que presentan las mujeres universitarias de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 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 dichas categorías a lo largo del proceso de análisis de las entrevistas.

Las categorías y su análisis se presentan a continuación.

Categoría 2: la doble jornada (empresarial-formación académica)

Descripción de la categoría
Son las diferentes actividades que tienen que llevar a cabo las universitarias dueñas 
de la empresa: labores del trabajo en la empresa y la formación académica universi-
taria. 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 empresarial-forma-
ción académica se percibe como un obstáculo por la cantidad de tiempo y esfuerzo 
que debe dividirse en dos tipos de labores: las labores propias de la dirección de una 
empresa y las actividades correspondientes a la formación académica universitaria, lo 
cual complica la labor diaria de las mujeres universitarias en el logro de sus objetivos, 
tanto académicos como empresariales.

“La falta de tiempo... a veces siento que me falta tiempo para poder realizar, por ejemplo, 
el inventario... el estar atendiendo incluso los mismos clientes, porque... tienes tu hora 
de servicio, pero a veces también tienes que seguir haciendo tareas o tienes proyectos”.
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Entrevista 115. Estudiante universitaria de 25 años, soltera, de licenciatura, ins-
titución pública.

“Más que nada es el [piensa un poco la respuesta], el cansancio y el agotamiento de que, 
pues por ejemplo los primeros meses que sí estábamos como pues empezando, sí cerrába-
mos muy tarde, a las once de la noche y yo tenía clase a las siete de la mañana”.

Entrevista 112. Estudiante universitaria de 24 años, soltera, de licenciatura, ins-
titución pública.

Análisis
La mayoría de las estudiantes que manifestaron enfrentarse a este obstáculo son sol-
teras. Asocian el obstáculo de la doble jornada sobre todo a la falta de tiempo para lle-
var a cabo sus tareas o asignaciones escolares. Además, mencionaron frecuentemente 
que no tienen el tiempo adecuado para descansar, por lo cual se sienten fatigadas. 

Categoría 9: gestión del recurso humano

Descripción de la categoría
Describe todos aquellos conflictos y/o deficiencias en la planificación, organización, 
gestión de las tareas con las personas que integran la micro o pequeña empresa, impi-
diendo el logro de objetivos de la mujer universitaria en su micro o pequeña empresa. 
Particularmente, este obstáculo tiende a complicarse debido a que los familiares son 
quienes conforman el recurso humano.

“Encontrar el personal adecuado cuando se abre una vacante. Muchas de las veces, las 
personas no se motivan mucho por la vacante y duran muy poquito tiempo y se van...”.

Entrevista 35. Estudiante universitaria de 29 años, casada, de maestría, institu-
ción pública.

“Creo que ser directora de la empresa, por la personalidad de las personas... va a variar 
mucho y tú tienes que mantenerte siempre al margen...”.

Entrevista 37. Estudiante universitaria de 28 años, casada, de licenciatura, insti-
tución pública.

Análisis
Con respecto a esta categoría, el núcleo de las dificultades se concentra en el trato con 
las personas, tanto en cuestión de saber cómo hablarles o dirigirse a ellas, así como 
en cuestiones de personalidad e impuntualidad. También destaca la dificultad al mo-
mento de contratar a las personas apropiadas para el puesto. 

Categoría 5: falta de experiencia

Descripción de la categoría
La percepción por parte de las mujeres universitarias de la falta de conocimiento, la 
pericia en algunas habilidades o carencia de práctica respecto a las actividades pro-
pias de la dirección de su micro o pequeña empresa.
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“Al ir iniciando cualquier tipo de negocio te enfrentas con... cosas que a lo mejor no tienes 
tan consciente al momento de abrir una empresa o de iniciar una microempresa...”.

Entrevista 115. Estudiante universitaria de 25 años, soltera, de licenciatura, ins-
titución pública.

“Pero cuando estás en una empresa y eres director tienes que saber un poquito de cada cosa... 
porque si tú contratas a un contador y tú no sabes un poquito de eso, el contador, si es mala 
persona, va a jugar con las cuentas y todo lo que tú tienes que demostrar financieramente...”.

Entrevista 35. Estudiante universitaria de 29 años, casada, de maestría, institu-
ción pública.

Análisis
Las estudiantes relacionaron este obstáculo con involucrarse en todas las áreas de su 
proceso, su cargo exige investigar y conocer acerca de cada área, tanto de contaduría 
como en mercadotecnia. Incluso indicaron que uno de los obstáculos habituales es 
desconocer el proceso de registro de su negocio ante Hacienda.

Categoría 10: factores económicos

Descripción de la categoría
Son todas aquellas dificultades estructurales que no permiten a las mujeres universi-
tarias el acceso a diversos tipos de créditos, así como la falta de recursos económicos, 
lo cual deriva de los problemas intrínsecos a la economía del país, impactando en el 
poder adquisitivo de la mujer universitaria para la mejora de su negocio, o bien, la 
percepción de un poder adquisitivo deficiente por parte de las consumidoras o con-
sumidores de la empresa en cuestión.

“Lo económico fue al principio... no podía yo meterle mucho dinero para que se fuera 
viendo mejor o comprar equipo de mayor calidad, o a lo mejor quería un curso, pero no 
lo podía costear”.

Entrevista 37. Estudiante universitaria de 28 años, casada, de licenciatura, insti-
tución pública.

“Pues tuve que ahorrar mucho tiempo, tuve que limitarme...”.

Entrevista 61. Estudiante universitaria de 31 años, casada, de doctorado, institu-
ción pública.

Análisis
Las estudiantes que se enfrentaron a este obstáculo narran haber tenido que limitar 
sus gastos para ahorrar y luego invertir en su negocio, sus proyectos empezaron con 
poco material para sus ventas, mientras comenzaron a capitalizarse nuevamente fue-
ron comprando mobiliario o materiales de mejor calidad. 
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Categoría 20: capacidad de concentración en actividades  
(empresarial/académica)

Descripción de la categoría
El esfuerzo de concentración que requieren las estudiantes universitarias tanto en su 
rol académico como empresarial, la energía para fijar el pensamiento en la actividad 
a realizar sin distraerse por cuestiones referentes a la empresa o la universidad. Es 
decir, la complejidad de distanciarse de las preocupaciones y deberes para el logro 
de objetivos.

“Tengo mi cabeza en que tengo deudas, en que tengo que pagar una renta, que tengo que 
pagar recibos, que tengo que pagar nóminas, entonces sí, mi cabeza está más allá y he 
descuidado más la escuela”.

Entrevista 62. Estudiante universitaria de 26 años, soltera, de licenciatura, insti-
tución pública.

“...esto que pues era nuevo para mí... me quitaba cierta concentración en el estudio por-
que era como de que... en inventarios me falta esto... y cosas así”.

Entrevista 112. Estudiante universitaria de 24 años, soltera, de licenciatura, ins-
titución pública.

Análisis
La mayoría de las estudiantes que manifestaron enfrentar este obstáculo son solteras. Ex-
presaron que el hecho de tener pendientes en el negocio, tanto de manejo de inventarios, pa- 
gos, deudas, hace que su atención se focalice en dichos problemas, por lo cual ba-
tallan para concentrarse en la escuela al momento de estar en sus actividades como 
estudiantes. 

Discusión
El estudio de la gestión empresarial femenina ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
a partir de los años ochenta se identifica un especial interés académico sobre el tema. 
De acuerdo con la literatura se exploran tres corrientes feministas: el feminismo em-
pírico, liberal y el enfoque de heterogeneidad, además se destaca la importancia de 
la diversidad de variables que afectan a las mujeres en el ámbito empresarial. El es-
tudio mostró que la doble jornada representa un desafío significativo para ellas. Im-
plica la necesidad de equilibrar responsabilidades laborales en sus empresas con sus 
compromisos académicos, debido a falta de tiempo, agotamiento físico y emocional, 
las estudiantes solteras parecen ser las más afectadas. En lo referente a gestión del 
recurso humano, el trato con el personal, la dificultad para encontrar y retener em-
pleados adecuados y la necesidad de mantenerse al margen en situaciones delicadas 
son aspectos señalados como obstáculos importantes. Se identificó, además, la nece-
sidad de una preparación adecuada para abordar todas las áreas de sus negocios, por 
ejemplo, el proceso de registro de una empresa, la contabilidad o la mercadotecnia. 
Existen además limitaciones financieras al inicio de sus negocios, surgiendo la nece-
sidad de ahorrar y administrar sus recursos. Se observa el impacto de la economía del 
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país en el poder adquisitivo de estas mujeres y sus clientes. Las participantes refieren 
que las deudas, los pagos y las responsabilidades en los negocios distraen la atención 
de sus estudios, afectando su rendimiento académico, lo que representa un desafío 
adicional. Es fundamental encontrar herramientas que permitan alcanzar las metas 
tanto académicas como empresariales. Se detecta la necesidad de brindarles apoyo y 
recursos adecuados para enfrentar esos desafíos. Sugerimos explorar estrategias para 
abordar los obstáculos más comunes, así como analizar otros factores que puedan 
influir en el éxito de las mujeres universitarias como empresarias.
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