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Resumen
Las nuevas emprendedoras de negocios por in-
ternet (nenis) son mujeres que emprenden utili-
zando generalmente los servicios de plataformas 
para alcanzar su independencia económica y em-
poderamiento. La presente investigación analiza 
la caracterización de las emprendedoras en Hidal-
go, desde un enfoque de investigación cualitativa; 
para lo cual se realizando 18 entrevistas a mujeres 
con un negocio de al menos un año de operacio-
nes. Los principales resultados, se encuentra que 
sus motivaciones de emprendimiento son nece-
sidad de generar recursos económicos (implica 
libertad laboral), emocionales y empoderamiento 
femenino.

Palabras clave
Nenis, nanoemprendimiento, COVID-19, empo-
deramientol

Abstract
New Internet businesses entrepreneurship (nue-
vas emprendedoras de negocios por internet - ne-
nis) are women entrepreneurs who generally use 
platforms to achieve economic independence and 
empowerment. This investigation analyzes the 
characterization of women entrepreneurs in Hi-
dalgo from a qualitative approach; 18 interviews 
were applied to women with businesses operating 
for at least one year. The main results, show that 
the drivers for entrepreneurship are the necessi-
ty to generate economic resources (which implies 
labor freedom), emotional and female empower-
ment.

Keywords
Nenis, nano business, COVID-19, entrepreneur-
ship. 
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Introducción

SSegún datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 
2020), en México una tercera parte de los hogares tiene al frente de la 
familia a una mujer. En México sólo 3 de cada 10 pequeñas y medianas 
empresas son abiertas por mujeres, mientras que sólo 19 % de los em-
prendedores en México son mujeres (Ulsa, 2019). A raíz de la pandemia 
por el COVID-19 en México, el Inegi reporta que 1.3 millones de mujeres 
perdieron su empleo (Inegi, 2020).

La pandemia afectó negativamente a 87 % de las empresas del 
mundo lideradas por mujeres y 42 % de las emprendedoras mudaron sus 
modelos de negocio al universo online, entre tanto 37 % están desarro-
llando negocios nuevos que respondan a las necesidades del lugar y del 
momento, mientras que 34 % identificaron nuevas oportunidades de ne-
gocio (Entrepreneur, 2021). La pandemia por el COVID-19 ha provocado 
la pérdida de empleos y un cambio en las actividades productivas de las 
personas, en particular de las mujeres. Esta pandemia también ha estimu-
lado el crecimiento del comercio local, el surgimiento de emprendedoras 
cercanas que buscan desarrollar productos que demanda su comunidad 
cercana, la reinvención de los negocios físicos a puntos de venta virtuales y 
entregas a domicilio o en puntos intermedios; utilizando las redes sociales 
como el punto de encuentro entre ofertantes y consumidores. Por lo ante-
rior, la presente investigación tiene como objetivo interpretar la forma en 
que se lleva a cabo el proceso de emprendimiento, indagando las historias 
de emprendimiento y las estrategias empíricas que aplicaban para la venta 
de productos y servicios con el propósito de identificar sus motivaciones 
que las han llevado a tomar decisiones y los resultados que han generado.

Revisión  de  l a   literatura

Nanoemprendimiento
Alvarado-Lagunas plantea que las nanoempresas se manejan con poco 
capital humano y tienen como tendencia la mejora de calidad de vida de 
los que en ella se emplean (Alvarado-Lagunas et al., 2021); es decir, es un 
impulso para el desarrollo personal y familiar debido a que garantizan la 
subsistencia personal y de sus dependientes económicos. Rodríguez et al. 
(2023) refieren que las principales razones por las cuales se inician activi-
dades de nanoemprendimiento son debido a la tradición familiar o para 
mejorar los ingresos familiares, considerando que el tiempo destinado a 
esta actividad es total. Una mujer nanoemprendedora puede ser defini-
da como una persona con confianza, innovación y creatividad, capaz de 
lograr una independencia financiera, de manera individual o en colabo-
ración, generando oportunidades de empleo para otros, por medio de la 
iniciativa, el establecimiento y el funcionamiento de las empresas, al mis-
mo tiempo que lleva su vida personal, familiar y social (Sunanda & Naik, 
2016).
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Nuevas emprendedoras de negocios por internet (nenis)
La pandemia global del COVID-19 resaltó las modalidades de empleo 
remoto y de plataformas digitales de manera que las mujeres buscaron 
conciliar una fuente de empleo con el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. Visualizando una diferencia en el acceso a redes y conecti-
vidad, donde miles de mujeres encontraron una posibilidad de generar 
ingresos por medio de estas plataformas (García y González, 2022). Debi-
do a la elevada cantidad de nanoemprendedoras, como consecuencia de 
la pandemia, surgen las nuevas emprendedoras de negocios por internet 
(nenis), quienes son mujeres que emprenden negocios empleando plata-
formas digitales y redes sociales para alcanzar su independencia económi-
ca o sustento familiar (Alvarado Lagunas, 2021; García y González, 2022). 

En febrero de 2021 comenzó a hacerse viral la palabra nenis 
para conceptualizar así a las mujeres que se autoemplean por diversas ra-
zones en la modalidad de negocio de tipo minorista, ya sea para producir 
o comercializar diversos productos promovidos en redes sociales (Her-
nández-Ramírez et al., 2021). No obstante, a inicios de marzo de 2021, 
diversos usuarios de redes sociales y las propias nenis reivindicaron el tér-
mino a partir de una crítica en redes sociales como “algo que nos puede 
identificar, algo que nos fortalece y que pone mucho en la mira el negocio 
que tenemos” al otorgarle otra connotación a las mismas, destacando así la 
relevancia de su papel en la economía personal, familiar y de su localidad 
(El País, 2021).

En términos generales, las nenis utilizan técnicas de contabi-
lidad sencillas para llevar sus controles de ingresos y egresos, de sus in-
ventarios y principalmente de actividades orientadas al mercadeo, ya 
que desempeñan diversas funciones como publicistas en redes sociales, 
diseñadoras de productos, agentes de ventas para negociar y cerrar pedi-
dos, creadoras de su propia logística para servicios de entrega, entre otros 
(Hernández-Ramírez et al., 2021). Son mujeres con apoyo de colaborado-
res que se animan a desarrollar una idea novedosa y disruptiva hasta las 
microempresas que se dedican a vender un solo producto artesanal o un 
servicio profesional o técnico (Masse, 2021).

Valerio et al. (2023) identifican seis características básicas de 
una neni, siendo la primera que son mujeres que se autoemplean en co-
mercio electrónico informal; la segunda es que venden productos como 
ropa, zapatos, accesorios y comida mayormente; la tercera característica 
es que cuentan con el pago digital, depósitos o transferencias bancarias; la 
cuarta característica es que la mayoría son mujeres jóvenes sin otro trabajo 
formal; la quinta es que ellas hacen la entrega de sus productos en puntos 
céntricos y la oferta de sus productos la realizan por redes sociales como 
Facebook, Instagram y WhatsApp.
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Metodología

La presente investigación cualitativa es de tipo aplicada, transversal y des-
criptiva. Se llevaron a cabo 18 entrevistas a nanoemprendedoras nenis -el 
perfil de la muestra fue ser mayores de edad y que tuvieran un emprendi-
miento mayor a un año en la ciudad de Pachuca-, por medio de un guion 
de 11 preguntas acerca de su emprendimiento (validado por tres expertos 
en temas de investigación cualitativa, emprendimiento y mercadotecnia). 
Estas entrevistas se transcribieron y codificaron temáticamente con el sof-
tware especializado MAXQDA. La técnica de selección de los entrevista-
dos se hizo mediante el muestreo no probabilístico y se utilizó la técnica 
“bola de nieve”, donde el entrevistado da el nombre de otra persona y así 
sucesivamente por recomendaciones y disponibilidad, considerando la 
aplicación de octubre a noviembre de 2022. Cabe mencionar que al no 
existir una estadística oficial de nanoemprendimientos de la región se optó 
por aplicar dicha técnica. La premisa de partida para esta investigación 
cualitativa fue indagar las historias de emprendimiento y las estrategias 
empíricas que aplicaban para la venta de productos y servicios; con ello, 
se establecerán las bases teóricas de nanoemprendimiento para futuras 
investigaciones cuantitativas que pretendan correlacionar constructos y 
dimensiones sobre el tópico. 

Resultados
En 2022 se realizaron 18 entrevistas a nanoemprendedoras acerca del em-
prendimiento y de las estrategias de mercadotecnia que desarrollaron en sus 
productos y servicios. Las preguntas que guiaron esta investigación fueron: 

1. Cuáles son los motivos de su emprendimiento?

2. ¿Qué cambios tuvieron que hacer en su emprendimiento 
como consecuencia de la pandemia?c) ¿Cuál es la percep-
ción, opinión, recomendación y perspectivas sobre el em-
prendimiento? 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir 
de las entrevistas realizadas, utilizando la teoría fundamentada para gene-
rar los árboles de códigos como técnica para la interpretación de los datos.

En la tabla 1.1, se presentan las características de las entrevista-
das, como la escolaridad, la edad y el alias, los cuales son referencia a las 
verbalizaciones de dicho análisis.
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Tabla 1.1
Características de las entrevistadas

Núm. Nombre Edad Escolaridad Núm. Nombre Edad Escolaridad
1 Andrea 23 Ingeniería 

trunca
10 Fernanda 23 Bachillerato

2 Brenda 22 Ingeniería en 
biotecnología

11 Berenice 25 Estudiante de 
mercadotecnia

3 Gisela 21 Estudiante de 
veterinaria

12 Denisse 24 Licenciada en 
mercadotecnia

4 Carla 22 Ingeniería en 
animación

13 Stephani 27 Licenciada en 
danza

5 Ana 21 Estudiante de 
mercadotecnia

14 Irene 28 Bachillerato

6 Amy 23 Estudiante de 
mercadotecnia

15 Janette 24 Licenciada en 
enfermería

7 Amneris 30 Licenciada en 
nutrición

16 Lorena 52 Bachillerato

8 Nayeli 24 Estudiante de 
educación

17 María 42 Bachillerato

9 Lizeth 21 Estudiante de 
ingeniería

18 Minerva 30 Ingeniería 
agroindustrial

Análisis de resultados
Motivos del emprendimiento
Se les preguntó a las entrevistadas cuáles fueron los motivos de su empren-
dimiento o los aspectos que las motivaron a emprender su pequeño negocio.

Se presenta a continuación el árbol de códigos y la nube de 
palabras que representa los resultados obtenidos en esta cuestión. Los 
principales motivos encontrados se pueden organizar en tres categorías: 
emocionales, empoderamiento y necesidad, donde cada uno de ellos tiene 
varias categorías de códigos, como se muestra en la Figura 1.1, los cuales 
se explican señalando algunas verbalizaciones encontradas.
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Figura 1.1
Esquema de verbalizaciones de las entrevistadas

Nota: esquema obtenido a partir del análisis cualitativo en MAXQDA Analytics Pro 2020.

Motivos emocionales para el emprendimiento
Los motivos de emprendimiento que implican emociones se desarrollan 
en dos subcategorías: la de la influencia familiar y la de no trabajar para 
otras personas. En la primera subcategoría, se señala que varios miembros 
de la familia han sido emprendedores; entonces han crecido en ese am-
biente y están motivadas a seguir ese camino, así como el que han coinci-
dido con personas emprendedoras que les han enseñado e inspirado para 
emprender. 

La razón principal fue que conocí a una persona 
hace aproximadamente 4 años antes de empezar la 
carrera que me hablaba mucho sobre temas de em-
prendimiento sobre libertad de tiempo y ganancia 
económica, él es empresario, tiene distintos negocios 
en distintos sectores de la economía y me ha habla-
do muchísimo sobre eso, entonces, no sé, siento que 
sembró en mí esa semillita (Berenice, 25 años, estu-
diante).

Uno de los motivos emocionales de la segunda subcategoría es 
la decisión que toman estas mujeres de no trabajar para otras personas, ya 
que sienten que no es justo lo que hacen y lo que les pagan en retribución, 
por lo que aprendieron el oficio y se arriesgaron a invertir en su propio 
negocio, siendo ellas las que se lleven las utilidades.

Me sentía explotada por quienes me estaban em-
pleando y, pues, además yo llevaba la sucursal que 
tenía a mi cargo completita, yo hacía todo el trabajo 
(Amneris, 30 años, licenciatura).
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Motivos de necesidad para el emprendimiento
Otro tipo de motivos que impulsó a las mujeres a desarrollar su emprendi-
miento fue a partir del surgimiento de varios tipos de necesidades, no ne-
cesariamente de tipo monetario. Entre estas motivaciones, se encuentran 
las subcategorías: ayuda en los estudios, influencia por la pandemia, man-
tenerse ocupada, motivos meramente económicos, y que no existe campo 
laboral para lo que estudiaron. El contar con su propio dinero y, con ello, 
apoyar el desarrollo de sus estudios es uno de los motivos que impulsa el 
desarrollo del nanoemprendimiento femenino.

Tener mi propio dinero y poder con eso contribuir a 
lo que necesito de mi carrera (Amuy, 23 años, estu-
diante).

Las mujeres entrevistadas señalan que a raíz de la pandemia tu-
vieron que cambiar su lugar de residencia y, por ello, el emprender fue una 
manera de empezar de nuevo su vida laboral. Otras más comentan que por 
la pandemia su situación económica se deterioró y tuvieron que buscar 
otros ingresos, asimismo están aquellas que por esto perdieron su empleo 
o se redujeron sus ingresos y buscaron una fuente de ingresos alterna, por 
lo cual emprendieron su negocio.

Debido a la situación de la pandemia, pues mi trabajo 
como docente se redujo en un gran porcentaje, en-
tonces, necesitaba otra fuente de ingresos (Stephani, 
27 años, licenciada).

Otra de las subcategorías que corresponde a las necesidades 
para el emprendimiento -la más mencionada- es sobre las necesidades 
económicas, donde refieren que la pandemia redujo sus ingresos en el 
trabajo que desempeñaban o bien porque quedaron desempleadas. Men-
cionan que la falta de dinero, el gusto por las ventas o sus habilidades y 
pasatiempos, aunado al tener tiempo libre o bien abonar a los ingresos de 
su familia, son motivos económicos que las impulsaron a emprender.

Uno de los motivos fue mi desempleo, ya que tenía 
que solventar los gastos de mi familia, generar un 
ahorro para gastos personales con la preocupación 
de la pandemia (Irene, 28 años, bachillerato).

Motivos de empoderamiento para el emprendimiento
El empoderamiento femenino permite una mayor autonomía, reconoci-
miento y participación de las mujeres en el ámbito económico, laboral y 
social, que permite contar con mayor igualdad de género y una fortaleza 
económica y social para el país. Al contar con ingresos propios, se obtiene 
empoderamiento, lo cual fortalece la autonomía económica de las muje-
res. El no depender de terceras personas para lograr sus metas personales 
es un aspecto importante para ellas; tener su propio dinero para darse sus 
gustos, contar con un ahorro personal, reinvertir en su negocio, solventar 
gastos de su familia.
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Empecé a emprender hace 4 años y el principal mo-
tivo fue ahorrar, eh, pero después poco a poco se fue 
haciendo ya mi trabajo y obviamente también ahorro, 
pero ya es un trabajo más formal (Fernanda, 23 años, 
bachillerato).

Otra subcategoría es aprovechar las oportunidades de negocio 
que se les presentan, las entrevistadas señalan que en muchos casos apren-
den el oficio o detectan la oportunidad trabajando para terceras personas, 
por lo que se deciden a emprender por su cuenta, ya que observan que 
hay un mercado no atendido o que pueden extenderlo o atenderlo mucho 
mejor. También mencionan que observan que sus productos o servicios 
gustan a las personas y amplían su mercado con mayor oferta.

Y decidí hacerlo porque estaba trabajando algunos 
años como empleada y la verdad es que ya no me sen-
tía a gusto, me sentía explotada por quienes me esta-
ban empleando y, pues, además yo llevaba la sucur-
sal que tenía a mi cargo completita, yo hacía todo el 
trabajo. Y pensé que entonces pues sería mejor hacer 
todo ese trabajo, pero las ganancias me quedaron al 
100 % a mí, entonces así fue como me decidí (Amne-
ris, 30 años, licenciada).

El emprender como un pasatiempo es otra de las subcategorías 
que se presentan en este estudio, las participantes señalan que su emprendi-
miento dio inicio por el gusto que tienen por elaborar o utilizar los produc-
tos y servicios que ofrecen, lo cual las impulsó a ofrecerlos a otras personas 
y, en la actualidad, ya lo consideran un trabajo más formal.

Una de las razones que me llevaron a vender el pro-
ducto fue mi dedicación por los productos, el gus-
to por maquillarme y el tiempo que destino es muy 
poco, por lo tanto, tengo un ingreso extra (Janette, 24 
años, licenciada).

Finalmente, entre las subcategorías menos mencionadas que las 
empoderan para el emprendimiento, son el que forma parte de sus metas 
personales, el tener la oportunidad de ayudar a su familia y ser capaz de 
contribuir a los gastos de sus estudios.

Justamente el año pasado, en el mes de junio, dimos 
a conocer nuestro micronegocio y el motivo fue por 
cuestiones personales que queremos cumplir en unos 
cuantos meses o en un año (Nayeli, 24 años, estudian-
te).

Como se puede observar, los tres motivos de emprendimiento 
anteriores son los que predominan entre las entrevistadas, siendo el empo-
deramiento desde la parte económica la que tiene mayor mención y peso, 
así como la visión de estas mujeres de detectar las oportunidades de nego-
cios y arriesgarse a emprender; aunado a la necesidad de obtener ingresos 
para solventar sus gastos personales y aportar a la familia.
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Cambios en el negocio por la pandemia
La pandemia generada por el COVID-19 tuvo un gran impacto en los ne-
gocios de todo tamaño, por lo que se les pregunta a las participantes cuá-
les fueron los principales cambios que tuvieron que enfrentar dada esta 
situación, obteniendo cuatro códigos principales que son la adaptación 
tecnológica, la adaptación ante la crisis, el impacto negativo en el negocio 
y el que represente un área de oportunidad para su negocio.

Adaptación tecnológica
La primera categoría sobre adaptación tecnológica del negocio consistió 
principalmente en el contacto con los clientes por medio de redes sociales, 
WhatsApp y videollamadas, disminuyendo el contacto físico con el cliente 
debido a la contingencia y tener que migrar a la modalidad online. Tam-
bién las entrevistadas expresan que tuvieron que pasar por un proceso de 
aprendizaje y adaptación tecnológica tanto de ellas como emprendedoras 
como de sus clientes en el uso de plataformas digitales y diversificar redes.

El contacto ya fue más desde las redes sociales, más 
videollamadas, más WhatsApp y dejó de ser un po-
quito menos físico por así decirlo (Andrea, 23 años, 
ingeniera).

Para ello, se registran dos subcódigos, el que expresa que tuvie-
ron que migrar su tienda física o contacto personal con el cliente a la parte 
digital, y el que señala el incremento de uso de las redes sociales.

Figura 1.2
Códigos de cambios de negocio por pandemia

Nota: esquema obtenido a partir del análisis cualitativo en MAXQDA Analytics Pro 2020.
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Adaptación ante la crisis
Ante la crisis sanitaria del COVID-19, las nenis tuvieron que hacer ajus-
tes en sus procesos, identificando tres códigos: cambios en la forma de 
entrega de los productos y servicios, la atención individual del cliente e 
implementación de nuevas medidas sanitarias. El subcódigo de cambios 
en la forma de entrega se tuvo que adaptar según las restricciones de con-
tacto y conglomeración, lo cual obligó a las empresas a hacer la entrega a 
domicilio, entregas programadas en determinados días de la semana; esto 
implicaba muchas veces un costo extra como parte del servicio agregado 
al que ofrecen, teniendo mayor cuidado en el empaque de los productos y 
en la forma de entrega.

Tuvimos que incursionar en diferentes opciones; una 
de ellas fue incursionar en las entregas a domicilio, y 
la verdad es que fue una gran estrategia para seguir 
creciendo, para seguir impulsando nuestras ventas, y 
nos tardamos un poquito en iniciarlas por el miedo 
(Lizeth, 21 años, estudiante).

De igual manera, se tuvieron que adaptar medidas sanitarias 
nuevas y novedosas, prácticas que muchos negocios no habían realizado y 
no tenían conocimiento; entre éstas, la desinfección de utensilios y mate-
rial, uso de cubrebocas y gel antibacterial. Además de convertir las reunio-
nes, capacitaciones y asesorías al formato online o digital, lo que generó 
una nueva forma de realizar estas actividades. Un subcódigo que se pre-
senta es el que en lugar de atender a grupos de personas deben limitarse a 
atender de manera individual a los clientes.

Ahora que volví a retomar el servicio de pintacaritas, 
lo que yo hago para adecuarme a la nueva normali-
dad es desinfectar los productos antes y después de 
cada evento, llevar careta, llevar cubrebocas y llevar 
un gel antibacterial para desinfectarme las manos 
cada que pasa algún niño (Amy, 23 años, estudiante).

Impacto negativo
La pandemia por el COVID-19 dejó en los negocios un impacto negativo en 
dos aspectos: la baja de las ventas y la suspensión temporal o definitiva de 
las operaciones. En la primera subcategoría, las entrevistadas señalan que 
tuvieron que recurrir a estrategias extras de promoción, porque sus ventas 
bajaron y observaron que muchos negocios tuvieron que cerrar temporal o 
definitivamente, sobre todo aquellos que eran de contacto físico.

Hice algunos cambios, ya que me vi en la necesidad 
de promocionar más mis productos, porque bajaron 
demasiado las ventas (Lorena, 52 años, bachillerato).

Áreas de oportunidad
El presente estudio identifica mayormente testimonios positivos, dividi-
dos en dos categorías: la pandemia les otorgó la oportunidad de iniciar 
su negocio o el crecimiento de éste para quienes ya tenían su empren-



17

Licencia de Creative Common Atribución-NoComercial-SinDe-
rivadasAtribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://

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

REVISTA RELAYN, 2023, Edición especial de Estudios de género, Sep-
tiembre-Diciembre, ISSN:  2594-1674

dimiento antes de la crisis. En el caso del crecimiento de su negocio, las 
entrevistadas señalan la oportunidad de digitalizar sus negocios y ofre-
cer servicios demandados durante la pandemia, como el diseño gráfico o 
la administración de redes sociales. Las personas buscaban productos y 
servicios de gente conocida o familiares, lo que les abrió una ventana de 
oportunidades.

Lo único que cambió fue que crecí bastante en pan-
demia, tal vez el hecho de que estuvieran encerradas, 
estuvo más en redes sociales, me dio a conocer un 
poco más (Fernanda, 23 años, bachillerato).

Percepciones sobre el emprendimiento
Finalmente, la percepción, opinión, recomendaciones y perspectivas sobre 
el emprendimiento de las mujeres resultó en la agrupación de tres catego-
rías: aspectos propios del emprendimiento, aspectos relacionados con el 
empoderamiento y aspectos sociales. El árbol de códigos correspondiente 
se puede observar en la Figura 1.3.

Figura 1.3
Códigos de verbalización sobre el emprendimiento

Nota: esquema obtenido a partir del análisis cualitativo en MAXQDA Analytics Pro 2020.

Aspectos propios del emprendimiento
La dificultad para emprender es el principal código que refieren; aspectos 
como no tener el ejemplo familiar del emprendimiento, que ellas tuvieron 
que aprender solas y le encontraron el gusto; ellas manifiestan que se nece-
sita disciplina, paciencia y resiliencia. Asimismo, tener personas cercanas 
que emprenden las anima a hacerlo, aunque sea difícil.

Entonces, bueno, yo soy una persona, muy, no sé si 
disciplinada, pero lo que empiezo, siempre lo tengo 
que terminar sí o sí, entonces, sí hay días difíciles, hay 
días que te va bastante bien, pero todo es parte de y 
está cool (Carla, 22 años, ingeniería).
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Otro aspecto que ellas señalan es sobre los factores que requiere 
el emprendimiento como son paciencia, constancia, valentía, disciplina, 
responsabilidad, entre otros, para ver crecer el negocio.

Comenzar un emprendimiento siempre es difícil, se 
requiere paciencia y constancia para llevarlo a cabo 
(Brenda, 22, ingeniería).

Aspectos del empoderamiento femenino
La satisfacción personal y cuestiones sobre género son las principales cate-
gorías de los aspectos abordados sobre el empoderamiento femenino. En 
el subcódigo de autosatisfacción, se obtuvo que una de las grandes ventajas 
que las motiva en su emprendimiento es hacer lo que les gusta y hacerlo en 
grande; a pesar de que al principio no lo hicieron por gusto, actualmente 
sienten mucha satisfacción y orgullo. En cuanto al código de género, ellas 
refieren que ser mujeres no es un obstáculo para emprender una empresa 
y seguir sus sueños, y que para las mujeres toma tiempo alcanzar el éxito.

Creo que el ser mujer no debe ser una limitante para 
crear una empresa y mucho menos para seguir nues-
tros sueños (Brenda, 22 años, ingeniería).

Aspectos sociales del emprendimiento
La creación de comunidad entre las mujeres es un aspecto positivo del 
emprendimiento femenino, además de la importancia que tienen en la 
economía, en la convivencia y en la alegría de compartir. Aunado al im-
pacto social que el emprendimiento genera en aspectos como la cuota de 
la economía informal, las compras locales, el cuidado del medio ambiente 
y la generación de empleos.

Creo que actualmente la economía, obvio están los 
gigantes de la economía, pero una parte muy impor-
tante es sobre la compra local, la moda circular y mu-
chas otras cosas más, y qué mejor que hacerlo mien-
tras ayudas al medio ambiente y generar empleo, que 
eso es lo más importante; ayudar unos a todos y todo 
cool (Carla, 22 años, ingeniería).

Discusión

En concordancia con Rodríguez et al. (2023), quienes establecen que la 
principal razón para iniciar un negocio es el incremento de recursos, para 
la mayoría es un negocio informal a largo plazo, donde se utilizan estrate-
gias comerciales por medio de redes sociales, a su vez, el principal factor 
que incide en permanecer en la informalidad es la inversión inicial y el 
grado de estudios, lo cual coincide con los hallazgos encontrados en el ru-
bro de los motivos para iniciar esta actividad, que en particular se señalan 
tres categorías: emocionales, empoderamiento y la necesidad de generar 
recursos para ayudar en el pago de gastos personales.
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Adicionalmente, se observó que el emprendimiento es la tra-
dición familiar, aunado a la mejora de los ingresos, confirmando que el 
pertenecer a una familia emprendedora o estar cerca de un emprendedor 
es inspiración y motivación. Quezada (2022) concluye que las nenis van 
visualizando de manera continua qué estrategias les funcionan mejor para 
lograr concretar sus ventas en plataformas, lo cual coincide con el códi-
go de adaptación a crisis, que es pasar por un proceso de aprendizaje y 
adaptación tecnológica tanto de ellas como emprendedoras como de sus 
clientes. Sin embargo, Aguilar-Barceló et al. (2023) sugieren considerar 
las limitantes que se han presentado para su desarrollo pleno como son 
la falta de capacitación y la condición de informalidad de sus proyectos.

Finalmente, se coincide con lo que Barrales y Rodríguez (2023) 
proponen en cuanto a buscar instaurar en el ámbito de las nenis una ca-
tegorización más de las organizaciones virtuales, pero con características 
de las actividades de la economía informal, con miras al crecimiento eco-
nómico y organizacional o poderlas estudiar a partir de las teorías y los 
modelos administrativos u organizacionales que permitan identificar las 
estrategias para el desarrollo regional y personal utilizando plataformas 
tecnológicas. Las nenis poseen una gran capacidad de adaptación a los 
cambios, están deseosas de aumentar sus herramientas de productividad 
en el ámbito digital para continuar trabajando de forma independiente e 
incrementar sus habilidades asociadas a nuevas tecnologías de la infor-
mación (Valerio et al., 2023). El presente estudio se debe tomar como un 
análisis exploratorio base para confirmación mediante un análisis cuan-
titativo, que permita establecer la interrelación de variables involucradas 
para futuras investigaciones, que pretendan correlacionar premisas, cons-
tructos y dimensiones sobre el tópico de innovación empresarial y tenden-
cias de la mercadotecnia.

Conclusiones

Por medio de un estudio cualitativo, se analizó el contexto, las condicio-
nes, las motivaciones, las percepciones y las opiniones de las mujeres na-
noemprendedoras del estado de Hidalgo. Los hallazgos permiten señalar 
que los motivos de emprendimiento están ligados a la cobertura de sus 
necesidades tanto de generar ingresos económicos (principal razón) como 
de mantenerse ocupadas y ejercer su profesión. Los motivos emocionales 
consisten en la inspiración e influencia familiar. Los motivos de empode-
ramiento femenino son la independencia económica, las metas persona-
les, el disfrutar lo que hacen y el aprovechar las oportunidades de negocio.

Por otro lado, la pandemia del COVID-19 trajo una serie de obstá-
culos y oportunidades de emprendimiento, que van desde iniciar su negocio 
hasta su crecimiento, mediante adaptación tecnológica, como puede ser el 
uso de canales digitales para la promoción y la venta. La nanoemprendedora 
busca su crecimiento, independencia y aprovechar áreas de oportunidad en 
lo que le apasiona, que se prepara para mejorar su negocio, crea comunidad 
y se empodera para el logro de sus metas: para llevar su negocio a otro nivel. 
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Resumen
El trabajo se realizó con el objetivo de identificar 
cuáles son las habilidades directivas que emplean 
las mujeres líderes de una microempresa a fin de 
lograr ventaja competitiva en el mercado, elemen-
to fundamental para la supervivencia de los nego-
cios. Para ello, se realizó la recolección de datos 
por medio de un cuestionario directo estructura-
do a 207 empresarias voluntarias del municipio de 
Tonalá, Jalisco, México. Los resultados muestran 
la comunicación y el manejo de conflictos como 
las habilidades con significancia estadística para la 
generación de ventaja competitiva.

Palabras clave
Habilidades directivas, Tonalá, microempresas, 
mujeres

Abstract
This research was performed with the objective 
of identifying managerial skills women leaders 
apply which enable them to achieve competitive 
advantages in the marketplace, as a  fundamental 
element for the survival of their businesses. To do 
so, data was recollected by means of a direct struc-
tured questionnaire answered voluntarily by 207 
business women from the municipality of Tonala, 
Jalisco State, Mexico. Results show that communi-
cation and conflict management as the skills with 
the highest statistical significance which generates 
competitive advantages.

Keywords
Managerial skills, Tonala, micro enterprises, 
women.
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Código JEL: M54 Gestión laboral (formación de equipos, atribución de responsabilidades, 
diseño del puesto de trabajo, tareas y jerarquías, satisfacción en el trabajo).

Introducción

En todas las organizaciones, interactúan hombres y mujeres con sus capa-
cidades, habilidades y motivaciones, que las hacen únicas y que inciden 
directamente en su productividad y éxito, mediante el trabajo en equipo, la 
colaboración y el liderazgo. Es así como los recursos humanos se vuelven 
clave en la competitividad de las empresas (Navarro et al., 2010).

En las últimas décadas, la incorporación de la mujer en el mun-
do laboral ha tenido un crecimiento acelerado; sin embargo, su acceso a 
los puestos directivos ha sido más lento (Contreras et al., 2012). Los varo-
nes siguen ocupando la mayoría de los puestos de alta dirección, situación 
que es evidentemente inequitativa dado el nivel educativo y social de las 
mujeres en la actualidad. El informe Women in Business 2022 de Grant 
Thornton (2022) muestra el incremento de mujeres en puestos gerencia-
les, de 2012 a la fecha con 11 puntos porcentuales, de 21 a 32 % en la ac-
tualidad. Sin embargo, el panorama actual dista mucho de ser diverso en 
la mayoría de las organizaciones, sobre todo en los niveles de responsabi-
lidad y toma de decisiones, como mencionan Macías et al. (2021) “aún hay 
resistencia a la igualdad de la mujer, a pesar de que la igualdad de derechos 
está plenamente establecida” (p. 3).

Ante este escenario, la mujer, la mayor parte de las ocasiones, se 
ve obligada a escoger empleos compatibles con las responsabilidades fa-
miliares y domésticas, por lo que emprender una microempresa se vuelve 
una alternativa de superación e inserción en el campo laboral.

De aquí surge la necesidad de estudiar particularmente el caso 
de las microempresas dirigidas por mujeres, pues resulta algo complejo 
combinar familia, vida personal y desarrollo profesional.

Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
son de gran relevancia económica en los países, ya que representan un alto 
índice de empleabilidad (Saavedra-García et al., 2020). En México, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2020), del total de uni-
dades económicas registradas, 95 % son microempresas, 4 % son pequeñas 
y 0.8 % medianas, las cuales aportan al producto interno bruto (PIB) 52 % y 
generan 68.4 % del empleo. Respecto a la clasificación sectorial, 46.65 % de 
las empresas corresponde al sector comercio, 39.15 % a servicios no finan-
cieros, 12.19 % al sector industrial y 2.01 % al resto de actividades económi-
cas (Inegi, 2020). Por ello, se puede concluir que la mayoría de las pymes en 
México pertenece a los sectores de comercio y servicios.

Por otra parte, en estudios como los de Bocconcelli et al. (2018), 
Peterson y Crittenden (2020) e Inegi (2019), entre otros, se menciona que 
en México las pymes, a pesar de la importancia económica que tienen, pre-
sentan muchas carencias respecto a lo administrativo, no adoptan prácti-
cas idóneas de comercialización, o en su defecto, utilizan las básicas, pocas 
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empresas capacitan a su personal, realizan acciones de mejora, atienden 
indicadores de desempeño o cuentan con un sistema contable que les per-
mita monitorear sus operaciones financieras para la toma de decisiones.

Dini y Stumpo (2018) evidencian la gran desventaja de la pyme 
en México respecto a las grandes empresas, tomando como referencia úni-
camente la productividad como factor.

Gamal et al. (2020), Cuevas et al. (2020) y Sánchez et al. (2019) 
demostraron en sus estudios que una pyme orientada al mercado con bue-
nas prácticas administrativas y directivas es lo que las lleva a la generación 
de una ventaja competitiva.

Ante ello, el trabajo se realizó con el objetivo de identificar cuá-
les son las habilidades directivas que emplean las mujeres líderes de una 
microempresa a fin de lograr ventaja competitiva en el mercado, elemento 
fundamental para la supervivencia de los negocios. Para dicho fin, se rea-
lizó la recolección de datos mediante un cuestionario directo estructurado 
a 207 microempresarias voluntarias del municipio de Tonalá, Jalisco, Mé-
xico. El desarrollo de este estudio se divide en tres partes: en la primera, se 
presenta la revisión de la literatura, en la segunda, el diseño metodológico, 
y en la tercera, el análisis de los resultados. Por último, se exponen las con-
clusiones e implicaciones de esta investigación.

Revisión de la literatura

Castrillón-Cardona y Urrego-Higuita (2020) mencionan que la organiza-
ción empresarial es única e irrepetible, y su éxito depende de cómo se van 
coordinando los recursos que tiene la empresa, sus capacidades, los fac-
tores externos del contexto y la resiliencia ante las condiciones adversas. 
Entre esos recursos y capacidades, están las habilidades de dirección, las 
cuales marcan el rumbo con las decisiones tomadas.

Las habilidades personales y directivas para la gestión están ad-
quiriendo mucha relevancia en las organizaciones, de tal manera que las 
personas con dichas características escalan más alto y rápidamente dentro 
de la escalera organizacional (Goyal, 2013). Estas habilidades directivas se 
convierten en una verdadera ventaja competitiva, pues se consideran pieza 
clave en el logro del éxito organizacional (Pereda et al., 2014; Ramírez-Ro-
jas, 2018). Madrigal (2006) considera que las habilidades directivas prin-
cipales son comunicación, saber tomar decisiones, creatividad, liderazgo, 
buen administrador del tiempo, saber trabajar en equipo y ser asertivo. 
Asimismo, Pereda et al. (2014) mencionan que las habilidades directivas 
incluyen motivación, optimización de recursos, desarrollo de personas, 
presentación en público, coaching, gestión del talento, liderazgo, y la in-
novación y creatividad. Dhiman (2007) señala que para que una organi-
zación sea exitosa debe enfocar su atención en los trabajadores y clientes. 
Las organizaciones deben velar por la calidad de vida de los trabajadores, 
garantizándoles su capacitación, motivación, bienestar, al coadyuvar a de-
sarrollar su sentido de pertenencia con la compañía (Pereda et al., 2014).
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Whetten refiere que la motivación mejora el desempeño labo-
ral (Whetten & Cameron, 2011). Para Puchol, ésta se logra al brindar las 
herramientas necesarias para que el personal pueda percibirla de manera 
independiente (Puchol & Martín, 2010).

Por otra parte, la delegación no sólo considera la designación 
de tareas, sino también el desarrollo de sensaciones de responsabilidad y 
autoeficacia (Puchol & Martín, 2010).

La literatura sobre el tema dice que el liderazgo con diversidad 
de género es necesario para las organizaciones. Estudios, como el de Stre-
bler et al. (1997), evidencian las diferencias en el trabajo directivo en fun-
ción del sexo, puesto que hombres y mujeres se diferencian en competen-
cias. Sin embargo, Paustian-Underdahl et al. (2014) muestran lo contrario, 
que no hay diferencias significativas en la eficacia del liderazgo percibido.

Estudios, como el de Wood (1992) y Bieger (2005), señalan que 
no existen muchas diferencias en el modo en que hombres y mujeres ejer-
cen determinadas habilidades, como liderazgo, gestión de conflictos, tra-
bajo en equipo, etcétera.

Del mismo modo, la teoría del feminismo social de Fischer et al. 
(1993) argumenta que el hombre y la mujer son diferentes por naturaleza, 
pero no necesariamente significa que ellas sean menos eficientes en los ne-
gocios que los hombres, más bien tienen un enfoque diferente de su negocio.

El reto de las mujeres por desempeñarse en puestos directivos 
representa romper el llamado techo de cristal que les dificulta la posibili-
dad de acceder a puestos de alto nivel, haciendo referencia a las barreras 
no explícitas o invisibles que les obstaculizan ejercer roles de liderazgo 
(Contreras et al., 2012).

Derivado de lo anterior, se desprende la hipótesis principal:

Las habilidades directivas de las mujeres (solución de proble-
mas, manejo de conflictos, comunicación, coaching y retroalimentación, 
motivación, delegación, trabajo en equipo, liderazgo y capacitación) influ-
yen positiva y significativamente en la creación de ventaja competitiva del 
micronegocio.

Metodología
La investigación objeto de este trabajo se llevó a cabo mediante un estu-
dio empírico centrado en microempresas del municipio de Tonalá, Jalisco, 
México, específicamente lideradas por mujeres, dicho estudio es de tipo 
no exploratorio y descriptivo. La Tabla 2.1 presenta los datos concretos de 
la investigación. 
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Tabla 2.1 
Ficha técnica de la investigación

Ámbito geográfico Municipio de Tonalá
Universo Dueñas de mypes

Modo de aplicación Presentación personal y cuestionario 
estructurado y cerrado

Técnica de muestreo A conveniencia (ya que se recabaron las 
respuestas de las personas que accedie-

ron contestar)
Tamaño de la muestra 207 mujeres

Recopilación de informa-
ción

Marzo-abril 2022

El cuestionario aplicado es el que utiliza la Red de Estudios La-
tinoamericanos en Administración y Negocios (Peña et al., 2023). Para la 
validación de los ítems se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de-
terminando comunalidades, varianza máxima explicada, alfa de Cronbach 
y KMO. Para finalizar, se analizaron frecuencias, porcentajes, y se realizó 
un modelo de regresión lineal (véase Tabla 2.2).

Tabla 2.2 
Análisis factorial exploratorio

Variable Ítem Alfa de 
Cron-
bach

Comuna-
lidades

% varian-
za máxima 
explicada

KMO

Solución de 
problemas

37a. Planteo los distintos pasos en 
el proceso de resolución del pro-
blema y género alternativas antes 

de seleccionar una única solución.

0.812 0.838 72.901 0.696

37b. Cuando enfrento un proble-
ma difícil o complejo lo defino de 
múltiples maneras. No me limito 

solamente a una sola definición de 
éste.

0.890

37c. Me aseguro de que existen 
puntos de vista divergentes re-

presentados o expresados en cada 
situación compleja de resolución 

de problemas.

0.832

Manejo de 
conflictos

38b. Sé diagnosticar en forma pre-
cisa las causas de un conflicto.

0.854 0.855 77.553 0.683

38c. 0.927
38c. Soy capaz de seleccionar una 
estrategia apropiada para manejar 

un conflicto.

0.859
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Comunica-
ción

38d. Soy hábil para resolver dispu-
tas y tomar decisiones acertadas.

0.751 0.737 67.309 0.631

39a. Cuando doy una indicación o 
instrucción me cercioro de que se 

entendió el mensaje.

0.888

39c. Facilito la comunicación, 
siempre estoy dispuesto a hablar 
con el personal y doy la informa-

ción con oportunidad.

0.829

Coaching y 
retroalimen-

tación

39d. Escucho con atención las 
propuestas y opiniones de mis 
subordinados y soy empática.

0.736 0.829 65.487 0.679

40a. Soy capaz de ayudar a los 
demás a reconocer y definir sus 

propios problemas.

0.776

40b. Soy clara acerca de cuándo 
debo dar entrenamiento a alguien 

o cuándo debo dar orientación.

0.822

Motivación 40c. Cuando doy retroalimenta-
ción a los demás, evito referirme 
a características personales, y me 
concentro en problemas o solu-

ciones.

0.832 0.822 74.960 0.696

41a. Uso diferentes recompensas 
con valor para el trabajador para 

reforzar los desempeños excepcio-
nales.

0.871

41c. 0.903
Delegación 41b. Disciplino de manera con-

sistente cuando el esfuerzo se 
encuentra por debajo de las expec-

tativas y competencias.

0.809 0.842 72.403 0.704

41c. Ayudo al personal a estable-
cer metas de desempeño que sean 
desafiantes, específicas y con un 

límite de tiempo.

0.878

42b. Permito la participación de 
aquellos que aceptan las tareas 

asignadas en cuanto a la fecha y la 
forma de realizar el trabajo.

0.832
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Trabajo en 
equipo

42c. Me aseguro de que la canti-
dad de autoridad que otorgo co-

rresponda a la cantidad de respon-
sabilidad para generar resultados.

0.887 0.853 74.985 0.840

42d. Confío en mí misma y en mi 
personal, sé compartir la respon-

sabilidad y la autoridad.

0.897

43a. Fomento el esfuerzo coordi-
nado y el trabajo en equipo.

0.866

43b. Conozco diversas maneras de 
ayudar a forjar relaciones fuertes 

y cohesión entre los miembros del 
equipo.

0.846

Liderazgo 43c. Diagnostico y aprovecho 
las competencias centrales de mi 

equipo y sus fortalezas.

0.736 0.793 66.118 0.673

43d. Aliento al equipo a proponer 
tanto innovaciones excepcionales, 

como pequeñas mejoras conti-
nuas.

0.852

44c. Hago muchos comentarios 
positivos y emito juicios modera-

dos y de valor.

0.792

Capacitación 44d. Sé motivar al personal para 
seguir adelante las actividades.

0.717 0.785 64.336 0.667

44e. Cuando comunico una visión, 
llego tanto al corazón como a la 

mente de las personas.

0.780

45b. Continuamente estoy mejo-
rando la calidad de mis habilida-

des y conocimientos.

0.840

45d. Procuro la capacitación 
técnica de mis empleados para que 

desempeñen mejor su trabajo.

0.730

45f. Considero la capacitación 
como una buena inversión para el 

negocio.

0.680

Ventaja com-
petitiva

33a. Los clientes nos eligen, por-
que nuestro producto o servicio es 

el mejor en su categoría.

0.632 0.621 42.127 0.745

33b. Los clientes nos eligen, por-
que los tratamos muy bien.

0.666

33c. Los clientes nos eligen, por-
que ofrecemos el mejor precio.

0.531
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Resultados

En total se entrevistaron a 207 mujeres dueñas de microempresas del mu-
nicipio de Tonalá, Jalisco, cuya edad promedio es de 41 años, con un míni-
mo de 16 y un máximo de 82 años. En cuanto a escolaridad, 15.94 %con-
cluyeron la secundaria, 26.57 % de las mujeres tienen preparatoria, 20.77 
% licenciatura, 12.08 % no terminaron la preparatoria, el resto tiene estu-
dios menores a los de secundaria, y sólo dos personas tienen posgrado.

Del total de encuestadas, 152 tienen hijos. En cuanto al estado 
civil, 47 son solteras, 117 son casadas o viven en unión libre, 19 son divor-
ciadas, 17 viudas y 7 son madres solteras.
 
Características de las empresas
El giro de las mypes que participaron en el estudio, en su mayoría son de 
comercio al mayoreo y menudeo, así como de reparación de vehículos y 
motocicletas, las cuales suman 49.28 %, distribuidas de la siguiente ma-
nera: 12.56 % venta al menudeo en comercios no especializados, como 
misceláneas, 12.08 % venta al menudeo de alimentos, bebidas y tabaco en 
comercios especializados no restaurantes; 9.66 % venta al por menor de 
otros productos en comercios especializados, 8.70 % venta al por menor 
de productos culturales y recreativos en comercios especializados, y 6.28 
% venta al mayoreo de ropa y textiles.

De las empresas, 76.96 % es de primera generación, ya sea que 
la dueña la haya fundado o comprado, 19.61 % de segunda generación, y 
3.43 % de tercera generación.

Según el año en el que empezaron operaciones, se encontró que 
la más antigua de las empresas encuestadas inició sus actividades en 1967 
y las más recientes abrieron en 2022 (meses antes de la encuesta).

Conforme al tipo de asociación o registro ante la Secretaría de 
Hacienda, se encontró lo siguiente: 37.62 % carece de registro ante Hacien-
da, 24.26 % está registrado como persona física con actividad empresarial, 
16.34 % está constituido como empresa (S.A., S.R., etc.), 12.38 % está en 
régimen de incorporación fiscal, 6.93 % no tiene registro ante Hacienda y 
tiene varios dueños, y finalmente, 2.48 % está registrado como servicios 
profesionales.

En relación con la empresa y el número promedio de trabaja-
dores que tuvieron el año anterior (2021) a la encuesta, respondieron lo 
siguiente: cuatro tienen entre 30 y 50 trabajadores, seis entre 20 y 29 traba-
jadores, 10 entre 10 y 19 trabajadores, y 186 tienen menos de 9 empleados.

Las cinco problemáticas principales que enfrentan, y a las que 
les dedican más tiempo, fueron las siguientes: 18.36 % de las mujeres em-
presarias se enfoca en buscar más tiempo para su familia, 17.87 % en tener 
más clientes, 10.14 % se centra en captar y organizar a gente talentosa que 
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empresa, y 8.70 % en tener gente responsable que opere sin su supervisión.

Hoy día la principal estrategia que la empresa utiliza para sobre-
vivir en el mercado tiene que ver con el hecho de invertir bien las ganan-
cias para hacer crecer la empresa (24.64 %), seguida de conseguir suficien-
tes clientes para consolidar la empresa (23.67 %); posteriormente, afinar 
el producto o servicio para que sea más atractivo para el cliente (18.36 %), 
lograr el equilibrio entre los ingresos y egresos para sobrevivir (16.43 %), 
consolidar la empresa para aprovechar su crecimiento (9.18 %), así como 
hacer que la empresa funcione sin requerir tanto tiempo a la empresaria 
(7.73 %).

Respecto al modelo de regresión (véase tablas 2.3 y 2.4), se ob-
serva que el resultado de la variable de determinación R cuadrado indica 
que, con las variables consideradas, se puede predecir en 23.2 % la ventaja 
competitiva derivada de las habilidades de dirección de las mujeres en las 
mypes.

La variable con más peso para predecir la ventaja competitiva 
en las mypes es la comunicación, mientras que las variables con mayor 
significancia estadística son comunicación y manejo de conflicto (véase 
Tabla 2.5).

Tabla 2.3
Resumen del modelo de regresión lineal múltiple

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típ. de la 
estimación

1 0.517a 0.267 0.232 0.87903565

a. Variables predictoras: (constante), liderazgo, solución de pro-
blemas, manejo de conflictos, motivación, comunicación, capacitación, 
trabajo en equipo, coaching, delegación

Tabla 2.4
ANOVAa

Modelo  Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

1 Regresión 52 594 9 5 844 7 563 0.000b
Residual 144 496 187 0.773 _ _

Total 197 090 196 _ _ _

a. Variable dependiente: ventaja competitiva.

impulse al negocio, 10.14 % en planear las estrategias de desarrollo de la 
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b. Variables predictoras: (constante), liderazgo, solución de pro-
blemas, manejo de conflictos, motivación, comunicación, capacitación, 
trabajo en equipo, coaching, delegación.

Tabla 2.5
ANOVAa

Modelo Coeficientes no estandariza-
dos

Coeficientes 
tipificados

B Error típ. Beta t Sig.
(Constante) —0.011 0.063 _ —0.169 0.866

Capacitación 0.056 0.084 0.056 0.660 0.510
Solución de 
problemas

S 0.085 0.064 0.756 0.450

Manejo de 
conflictos

0.174 0.078 0.175 2.241 0.026**

Comunicación 0.248 0.096 0.246 2.583 0.011**
Coaching 0.104 0.094 0.103 1.110 0.269

Motivación 0.108 0.081 0.108 1.331 0.185
Delegación 0.012 0.100 0.012 0.120 0.904
Trabajo en 

equipo
—0.105 0.094 —0.104 —1.114 0.267

 0.008 0.083 0.008 0.092 0.927
Valor -p: ***, p < 0.01, **, p < 0.05, * p < 0.1.

a.  Variable dependiente: ventaja competitiva.

Discución

La importancia de las actividades empresariales en México es de gran rele-
vancia, porque funcionan como amortiguadores por el alto índice de des-
empleo (Rodríguez, 2004; Saavedra & Hernández, 2007; Padilla & Her-
nández, 2011).

Las microempresas que son dirigidas por mujeres representan 
un gran impacto económico por los múltiples beneficios que tienen para 
la economía local, la generación de empleo y la población circundante 
(Holeinka & Jancoviková, 2016).

Conforme a los resultados obtenidos, se encontró que en cuanto 
al tipo de empresa coinciden con otros estudios, como el de Guillén et al. 
(2015), realizado a microempresas del Valle de Mexicali, Baja California, 
México, donde los negocios que han proliferado son los de abarrotes, lico-
rerías, puestos de comida o ropa: todas empresas familiares. Estudios, como 
el de Cliff (1998), Rodríguez et. al (2005), Zabludovsky (2001) y Carosio 
(2004), mencionan que el comercio y los servicios son las actividades econó-
micas que las mujeres prefieren, porque son fuente de empleo y de ingresos, 
las cuales se pueden empatar con la parte doméstica que desempeñan.
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En cuanto a las variables consideradas para determinar la ven-
taja competitiva de su micronegocio, para las tonaltecas, la comunicación 
y el manejo de conflictos fueron elementos clave en la ventaja competitiva 
de su negocio.

Comenzando por la comunicación, tal como lo establece Druc-
ker (2014), 60 % de los problemas dentro de una empresa se generan por 
una mala comunicación. La comunicación efectiva y asertiva es la clave 
para el éxito personal y profesional (Meyer, 2017) en las empresas, pues re-
presenta una herramienta imprescindible para la gestión adecuada de las 
organizaciones; con ella se mejoran relaciones, se fortalece su capacidad 
productiva, se consigue la colaboración, motivación e involucramiento de 
los trabajadores (Diez, 2010). Guzmán y Rodríguez (2008) señalan que las 
mujeres empresarias prefieren o adoptan un estilo de gestión empresarial 
apoyada en valores culturales y sociales, una dirección más participativa 
y democrática, al buscar la democracia y consenso entre empleados, fa-
cilitando la comunicación y el manejo de conflictos, al generar lazos de 
confianza, lo cual coincide con lo planteado por Monteferrante (2011) y 
Samartseva y Fomina (2002). De igual forma, Kray y Kennedy (2017) con-
sideran que las mujeres son más conciliadoras y tienen una alta capacidad 
de análisis en la solución de conflictos.

Conclusiones

 La aportación de esta investigación, ayuda a enfocar los esfuerzos de las 
Diversos factores afectan la incorporación de las mujeres al ámbito empre-
sarial, ya sea por el machismo cultural o por la dificultad de conciliar los 
distintos roles (como madre, empresaria, trabajadora, ama de casa, etc); 
sin embargo, es un hecho que aún hay desafíos que atender para que haya 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El emprender un ne-
gocio se vuelve una opción amigable y compatible con las diferentes fun-
ciones que la mujer tiene que desempeñar haciendo uso de sus habilidades 
directivas, sean innatas o aprendidas, en el mantenimiento y crecimiento 
del negocio.

Las microempresas dirigidas por mujeres contribuyen a la eco-
nomía, pues promueven el desarrollo local, el autoempleo, la fuente de 
ingresos, y además pueden empatarse con sus tareas domésticas.

El estudio demostró que las habilidades directivas de comuni-
cación y manejo de conflictos fueron significativas para lograr la venta-
ja competitiva en las mypes del municipio de Tonalá, Jalisco, México. Se 
identifica como área de oportunidad que por parte de las instancias gu-
bernamentales se implementen políticas y programas que favorezcan la 
permanencia y el crecimiento de las microempresas de mujeres.

Por otra parte, se sugiere, para estudios posteriores, mejorar el 
instrumento de medición, considerando otras variables (habilidades di-
rectivas), y por qué no, ampliar la muestra para llegar a conclusiones más 
concretas.
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Resumen
La investigación muestra la doble jornada (em-
presarial-formación académica), como una de las 
principales barreras para las universitarias mi-
croempresarias en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 
objetivo principal fue evaluar el impacto del ago-
tamiento físico y emocional en las universitarias 
microempresarias. El diseño de la investigación 
fue cualitativo descriptivo, documental no expe-
rimental; la muestra estuvo constituida por 30 
entrevistas. Los resultados señalan que el tiempo 
y esfuerzo son el primer obstáculo, por lo que se 
proponen líneas de acción que ayuden a formar 
entornos más equitativos y justos para todas las 
mujeres.

Palabras clave 
Doble jornada, microempresarias, mujeres, uni-
versitarias

Abstract
This research demonstrates double shifts (busi-
ness-academic training), as one of the main ba-
rriers for female university microentrepreneurs in 
the City of Juarez, Chihuahua. The main objective 
was evaluating how physical and emotional ex-
haustion impacted female micro entrepreneurs. 
Research consisted of a descriptive qualitative, 
non experimental documentary design. The sam-
ple consisted of 30 interviews. Results indicate that 
time and effort are the main obstacles, therefore 
we propose several courses of action to help foster 
more equitable and just environments for women. 

Keywords
Double shifts, micro entrepreneurs, women, fe-
male university students
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Introducción

El papel que desempeñan las estudiantes universitarias es fundamental en 
el mundo laboral al momento de emprender, debido a su potencial para 
contribuir con ideas frescas, creativas e innovadoras, perspectivas diversas 
y habilidades especializadas. Su educación formal, formación y adquisi-
ción de conocimientos especializados en áreas específicas, el desarrollo de 
habilidades analíticas, de resolución de problemas, comunicación y traba-
jo en equipo, las conduce a tomar decisiones sólidas para lograr mejores 
resultados al dirigir una microempresa (Cepal, 2016).

Las estudiantes universitarias que deciden ingresar al mundo 
laboral mediante el emprendimiento tienen la oportunidad de desarro-
llar habilidades de liderazgo y empoderamiento. A medida que asumen 
funciones de responsabilidad y desafío, pueden convertirse en modelos a 
seguir para otras mujeres, inspirándolas a perseguir sus metas y superar 
obstáculos (Gutiérrez, 2011, citado en Lima, 2020).

Ruiz y Villanueva (2023), en un estudio realizado, concluyen 
que las mujeres, al ocupar puestos de liderazgo y tener voz en la toma de 
decisiones, pueden abogar por políticas y prácticas más inclusivas, influir 
en la cultura de emprendimiento y contribuir a la construcción de una so-
ciedad más equitativa, justa y un desarrollo sostenible. En otras palabras, 
la participación activa de las estudiantes universitarias microempresarias 
ayuda al cambio social y económico de una región.

El objetivo general de esta investigación fue evaluar el impacto 
en el cansancio físico y emocional en las universitarias microempresarias 
de Ciudad Juárez, Chihuahua; sus objetivos secundarios fueron identifi-
car actividades que desarrollan, describir dichas actividades y categorizar 
obstáculos a los que se enfrentan las universitarias microempresarias de 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los resultados de la investigación, se proponen abordar 
estos desafíos y apoyar a las mujeres universitarias microempresarias para 
incluir políticas que permitan horarios flexibles en la escuela que les fa-
ciliten interactuar en ambas áreas de forma exitosa, servicios de cuida-
do infantil accesibles y asequibles, programas de asesorías, capacitación 
empresarial, uso de herramientas tecnológicas, mercadotecnia digital y 
recursos para la administración del tiempo y la productividad, así como 
apoyos financieros para sus microempresas; todo con la finalidad de fo-
mentar un ambiente más equitativo y justo para todas las universitarias 
microempresarias.

Revisión  de  la  literatura

En cuanto a la doble jornada, específicamente al trabajo empresarial y for-
mación académica en las universitarias, su literatura es escasa; sin em-
bargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 



39

Licencia de Creative Common Atribución-NoComercial-SinDe-
rivadasAtribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://

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

REVISTA RELAYN, 2023, Edición especial de Estudios de género, Sep-
tiembre-Diciembre, ISSN:  2594-1674

2016), dentro de sus objetivos, plantea políticas públicas para eliminar las 
brechas de género; una de ellas es el establecimiento de políticas educati-
vas y de formación de capacidades, las cuales proponen el establecimiento 
de líneas de acción que permitan entornos equitativos y flexibles para que 
la mujer pueda participar activamente en los ámbitos sociales, económicos 
y políticos de la sociedad de manera justa, por lo que se puede mencionar 
que la doble jornada empresarial-formación académica entra dentro de 
los objetivos de la Cepal. En la misma línea, uno de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) es asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres, así como la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública (Cepal, 2019).

El presente estudio se centra en la doble jornada al referirse a 
la situación en la que una persona tiene que trabajar en su empleo y, si-
multáneamente, asistir a clases o formaciones para adquirir nuevos cono-
cimientos y habilidades; en este caso, mujeres universitarias. Esto puede 
ser agotador y difícil de equilibrar, ya que las universitarias tienen que 
dedicar tiempo y energía tanto a su trabajo como a su formación, lo que 
puede llegar a generar una situación de estrés (Martín, 2007), lo cual im-
plica un verdadero desafío al sacrificar otras actividades para dedicarse a 
su formación.

Por otro lado, la doble jornada empresarial-formación acadé-
mica también puede ser muy gratificante y valiosa para las universitarias 
microempresarias, pues contribuye a mejorar las habilidades y la emplea-
bilidad tal como lo menciona Campos (2002, citado en Formichella & Lon-
don, 2013), lo que puede conducir a oportunidades de carrera y a mayores 
ingresos a largo plazo. Además, la adquisición de nuevas habilidades y co-
nocimientos puede ser enriquecedora y satisfactoria en el plano personal.

La capacidad de emprendimiento a escala mundial está com-
puesta en más de un tercio por mujeres, como lo señalan Amorós y Piza-
rro (2008, citados en Segarra et al., 2020). Bajo esta premisa, es importan-
te describir que la diversidad de género en las empresas contribuye a un 
mejor desempeño organizacional. La inclusión de mujeres en papeles de 
liderazgo y en equipos de trabajo fomenta la generación de ideas diversas, 
la toma de decisiones más equilibradas y la resolución de problemas de 
manera más creativa, según Macedo y Gonzales (2017, citados en Liza-
no, 2022).  (2004, citada en Gómez et al., 2019) La diversidad de género 
enriquece la perspectiva y experiencia colectiva de una organización, lo 
que puede llevar a mejores resultados, ya que las mujeres representan una 
parte significativa del talento humano, pues poseen una amplia gama de 
habilidades y competencias que pueden contribuir al crecimiento y éxito 
empresarial. Promover la participación de las mujeres en la empresa per-
mite aprovechar plenamente su potencial, habilidades técnicas, liderazgo, 
pensamiento crítico y capacidad de colaboración, en beneficio de la orga-
nización (Fischer et al., 2019; Saavedra, 2020). Otro tópico a mencionar 
es la responsabilidad social, la promoción de la igualdad de género y la 
inclusión de las mujeres en la empresa, no sólo es una cuestión de justicia 
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social, sino también de responsabilidad corporativa. Las empresas que se 
comprometen con la equidad de género y la igualdad de oportunidades 
para las mujeres generan una imagen positiva y una reputación sólida, lo 
que puede atraer y retener a talentos diversos, clientes y socios comerciales 
(Reyes et al., 2020).

Oliveros (2020) define el término mujer como la palabra que se 
utiliza para describir al ser humano del sexo femenino, donde uno de los 
papeles más importantes que ha tenido bajo su poder es la labor reproduc-
tiva y materna, como función biológica, lo que ha permitido la supervi-
vencia de la raza humana a lo largo de la historia en distintas sociedades, 
y que a lo largo de la historia la mujer ha ido rompiendo barreras y sobre-
pasando el techo de cristal (Camarena & Saavedra, 2018). Cabe mencio-
nar que hoy día las mujeres han comenzado a ocupar roles sociales más 
relevantes como lo manifiesta Oliveros (2020), pero aún siguen presentes 
patrones culturales de opresión y desigualdad de género, como lo mencio-
na Zabludovsky (2007, citado en García et al., 2022).

Ahora bien, centrándonos en el presente estudio, el papel que tie-
nen las universitarias microempresarias es muy importante en el desarrollo 
económico y social de una sociedad. La mujer universitaria microempre-
saria tiene la oportunidad de generar ingresos y autonomía económica por 
medio de su propio emprendimiento. Esto le brinda independencia finan-
ciera y la capacidad de tomar decisiones sobre su vida y la de su familia. El 
empoderamiento económico de las mujeres es clave para reducir la brecha 
de género (Cepal, 2019), y promover la igualdad de oportunidades. Las mi-
croempresas lideradas por mujeres universitarias contribuyen a la genera-
ción de empleo (Samantha & Gonzalez-Garcia, 2020), tanto para ellas mis-
mas como para otras personas de la comunidad. Al crear su propio negocio, 
estas mujeres se convierten en empleadoras y tienen la capacidad de generar 
oportunidades de trabajo para otros miembros de la sociedad, lo que, a su 
vez, impulsa el crecimiento económico local.

Las mujeres universitarias aportan ideas innovadoras y creativas 
mediante sus emprendimientos. Sus conocimientos académicos y habili-
dades adquiridas en la universidad les permiten identificar oportunidades 
de negocio, desarrollar soluciones novedosas y aplicar nuevas tecnologías 
en sus empresas. Esta capacidad de innovación contribuye al desarrollo 
económico (Cepal, 2019), y a la mejora de la competitividad empresarial. 
Las mujeres universitarias microempresarias se convierten en modelos a 
seguir para otras mujeres y jóvenes (Ruiz & Villanueva, 2023). Su éxito y 
determinación en el mundo empresarial demuestran que es posible con-
ciliar la educación universitaria con el emprendimiento, y anima a otras 
mujeres a perseguir sus propias metas y aspiraciones. Estos ejemplos de 
liderazgo femenino son fundamentales para inspirar y motivar a futuras 
generaciones. La transformación social, la presencia de mujeres univer-
sitarias microempresarias, tiene un impacto positivo en la sociedad en 
general. Ayuda a romper estereotipos de género y a desafiar las barreras 
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tradicionales que limitan el papel de la mujer en el ámbito empresarial. 
Además, estas mujeres suelen reinvertir sus ganancias en su comunidad, 
mejorando las condiciones de vida de sus familias al contribuir al desarro-
llo local (Reyes et al., 2020).

Metodología

La hipótesis de trabajo propuesta para el presente estudio es:

• H1: La doble jornada de trabajo, combinando las respon-
sabilidades académicas y empresariales, es la principal ba-
rrera para las mujeres universitarias microempresarias en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

El alcance de la investigación fue descriptivo documental con 
enfoque cualitativo. El diseño del estudio fue no experimental transver-
sal. El trabajo se realizó al indagar en bases de datos académicas como 
Redalyc, Scielo, EBSCO y Google Académico, durante los meses de abril 
de 2022 a mayo de 2023. La investigación se dividió en tres etapas: en la 
primera, se identificaron las actividades que desarrollan las universitarias 
microempresarias de Ciudad Juárez, Chihuahua. La etapa dos consistió en 
describir las actividades que realizan las universitarias microempresarias 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. La tercera etapa consistió en categorizar 
las actividades que realizan las universitarias microempresarias de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Finalmente, se procedió a proponer líneas de acción 
que ayuden a fomentar un ambiente más equitativo y justo para ellas; con 
esto, se dio cumplimiento al objetivo general del estudio: evaluar el impac-
to en el cansancio físico y emocional en las universitarias microempresa-
rias de Ciudad Juárez, Chihuahua. También se procedió a la redacción de 
los resultados y la discusión.

La muestra corresponde a 30 universitarias microempresarias 
de una universidad pública de Ciudad Juárez. Chihuahua. El instrumen-
to utilizado fue la entrevista a profundidad y el método de selección fue 
muestreo no aleatorio intencional. Se llevó a cabo triangulación de datos 
mediante las entrevistas a profundidad aplicadas a las 30 universitarias 
con la observación del entrevistador investigador, así como notas de cam-
po de cada una de las entrevistadas para concebir las emociones presenta-
das por las universitarias.

Resultados

Los resultados obtenidos en relación con el objetivo específico uno, el cual 
consistió en identificar las actividades que desarrollan las universitarias 
microempresarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, se destacan actividades 
propias de la gestión de la microempresa, como dirección general de la mi-
croempresa, gestión financiera, ventas y mercadotecnia, gestión de recur-
sos humanos, desarrollo de productos o servicios, relaciones con clientes 
y proveedores, planificación estratégica, supervisión de operaciones, suce-
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sión y planificación patrimonial. Es importante destacar que las activida-
des pueden variar según el tamaño y la naturaleza de la microempresa, así 
como las habilidades y preferencias de la microempresaria.

Por la parte universitaria, los resultados muestran que las ac-
tividades que llevan a cabo las estudiantes microempresarias son asistir 
a clases presenciales, estudiar y hacer tareas, participar en discusiones y 
debates, exposiciones, mesas redondas, realizar investigaciones, realizar 
prácticas, estadías o pasantías, participar en grupos de estudio, participar 
en actividades extracurriculares, estudiar para realizar exámenes, realizar 
trabajos y proyectos, participar en conferencias y seminarios, mantener un 
equilibrio entre el estudio la microempresa y el tiempo libre.

Para el objetivo específico dos, que consistió en describir las 
actividades que realizan las universitarias microempresarias de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, los resultados obtenidos son los siguientes.

Actividades propias de la microempresa.

1. Dirección general. Como microempresaria, asume el papel 
de directora general. Esto implica establecer la visión y es-
trategia a largo plazo de la empresa, tomar decisiones im-
portantes, supervisar las operaciones y garantizar el cum-
plimiento de los objetivos.

2. Gestión financiera. Actividad fundamental, incluye la su-
pervisión de las finanzas de la empresa, como la contabili-
dad, el presupuesto, la gestión de efectivo, la inversión y el 
control de costos, la negociación y gestión de contratos, así 
como acuerdos financieros con socios, clientes y proveedo-
res.

3. Ventas y marketing. Consiste en el desarrollo de estrategias 
de ventas y marketing, lo que implica identificar oportuni-
dades de mercado, establecer precios, promocionar los pro-
ductos o servicios de la empresa, establecer relaciones con 
los clientes y supervisar las actividades de ventas.

4. Gestión de recursos humanos. Si la microempresa cuenta 
con empleados, la gestión de recursos humanos implica 
contratación y capacitación de personal, establecimiento de 
políticas y procedimientos, gestión del desempeño, resolu-
ción de conflictos y motivación de los empleados.

5. Desarrollo de productos o servicios. Como microempresa-
ria, se debe innovar y adecuar en el desarrollo de nuevos 
productos o servicios de la microempresa. Esto puede im-
plicar la investigación de mercado, el diseño de productos, 
la mejora de la calidad y la innovación en función de las 
necesidades del mercado y los clientes.
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6. Relaciones con clientes y proveedores. Como microem-
presaria, se debe ser responsable de mantener relaciones 
sólidas con los clientes existentes y desarrollar nuevas re-
laciones comerciales. Además, de establecer y mantener 
relaciones con los proveedores clave, negociar contratos y 
buscar oportunidades de colaboración.

7. Planificación estratégica. Participar en la planificación es-
tratégica a largo plazo de la microempresa es esencial, lo 
que implica evaluar el entorno de la microempresa, identi-
ficar oportunidades y riesgos, así como establecer metas y 
objetivos estratégicos para guiar el crecimiento y desarrollo 
de la microempresa.

8. Supervisión de operaciones. Mantener un papel activo en la 
supervisión de las operaciones diarias de la microempresa. 
Esto puede incluir la gestión de la cadena de suministro, el 
control de calidad, la logística, la gestión de inventario y la 
mejora de procesos.

9. Sucesión y planificación patrimonial. De ser el caso y si las 
intenciones son traspasar la microempresa, se debe involu-
crar al interesado en la planificación de la sucesión y la ges-
tión patrimonial. Esto implica preparar a los miembros de 
la familia para asumir roles de liderazgo, establecer acuer-
dos de sucesión, asimismo gestionar aspectos legales y fis-
cales relacionados con la transferencia del negocio.

Actividades propias de la universidad

1. Asistir a clases presenciales. La asistencia regular a clases 
es esencial para adquirir conocimientos y comprender los 
temas impartidos en el plan de estudios.

2. Estudiar y hacer tareas. Las estudiantes universitarias mi-
croempresarias deben dedicar una cantidad significativa 
de tiempo al estudio y la realización de tareas y proyectos 
académicos.

3. Participar en discusiones, exposiciones y debates. Se debe 
participar activamente en discusiones y debates en clase, 
compartiendo sus puntos de vista y participando en el in-
tercambio de ideas con sus compañeros y profesores.

4. Realizar investigaciones. Dependiendo del campo de estu-
dio, las estudiantes pueden llevar a cabo investigaciones, ya 
sea como parte de un proyecto individual o como parte de 
un equipo de investigación.

5. Realizar prácticas, estadías o pasantías. Las universitarias 
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microempresarias deben realizar prácticas o pasantías en 
empresas o instituciones relevantes para su campo de estu-
dio, lo que les brinda experiencia práctica y la oportunidad 
de aplicar sus conocimientos en un entorno real de trabajo, 
lo cual puede ser muy provechoso para sus microempresas.

6. Participar en grupos de estudio. Las universitarias mi-
croempresarias deben formar grupos de estudio con sus 
compañeros para colaborar en la preparación de exámenes 
y proyectos, discutir temas y ayudarse mutuamente en el 
aprendizaje.

7. Participar en actividades extracurriculares. Éstas van desde 
clubes estudiantiles, organizaciones sin fines de lucro, gru-
pos deportivos, actividades artísticas, voluntariado y even-
tos sociales.

8. Participar en conferencias y seminarios. Las universitarias 
microempresarias deben asistir a conferencias y seminarios 
relacionados con su campo de estudio para ampliar sus co-
nocimientos y estar al tanto de los últimos avances en su 
área de interés.

9. Mantener un equilibrio entre el estudio, microempresa y 
tiempo libre. Es importante que las universitarias microem-
presarias también se tomen el tiempo para relajarse, des-
cansar y participar en actividades recreativas y sociales con 
el fin de mantener un equilibrio saludable entre el estudio, 
su microempresa y su bienestar personal.

Los resultados obtenidos para el objetivo específico tres corres-
pondiente a categorizar obstáculos a los que se enfrentan las universitarias 
microempresarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron los siguientes.

1. Conciliación entre estudios y negocio (dificultad para equi-
librar las responsabilidades académicas y las demandas de 
gestionar un negocio, conflictos de horarios entre las clases 
y las actividades relacionadas con la empresa, además de 
presión por el tiempo y la carga de trabajo).

2. Recursos financieros limitados (escasez de capital inicial 
para invertir en la empresa, dificultad para acceder a fi-
nanciamiento externo, como préstamos o inversionistas, 
limitaciones para hacer frente a los costos operativos y de 
crecimiento del negocio).

3. Falta de experiencia empresarial (desafío de adquirir habili-
dades empresariales y conocimientos específicos del sector, 
ausencia de una red de contactos y recursos para el desarro-
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llo del negocio, falta de experiencia en la gestión de aspectos 
administrativos, financieros y legales de la empresa).

4. Barreras culturales y de género (estereotipos y prejuicios de 
género que dificultan el acceso a oportunidades y recursos, 
discriminación o falta de reconocimiento en el mundo em-
presarial debido a su género, desafíos adicionales para con-
ciliar las expectativas sociales y familiares con el desarrollo 
del negocio).

5. Competencia y mercado (competencia intensa en el mer-
cado, especialmente en sectores saturados, dificultad para 
diferenciarse y destacar entre otros competidores, limita-
ciones para acceder a nuevos clientes y ampliar la base de 
clientes).

6. Acceso a redes y apoyo empresarial (falta de acceso a redes 
empresariales y oportunidades de establecer contactos pro-
fesionales, ausencia de mentores o asesores empresariales 
que brinden orientación y apoyo, limitaciones para acceder 
a programas de capacitación y recursos de desarrollo em-
presarial).

7. Barreras legales y burocráticas (trámites y regulaciones 
complicadas para establecer y operar un negocio, obstácu-
los para obtener licencias, permisos y cumplir con los re-
quisitos legales, costos asociados con el cumplimiento nor-
mativo y legal).

Finalmente, en los resultados del objetivo general, que fue eva-
luar el impacto del agotamiento físico y emocional en las universitarias 
microempresarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, cabe destacar que es im-
portante reconocer los desafíos que enfrentan las mujeres universitarias 
microempresarias y buscar formas de apoyarlas en su búsqueda de equi-
librio y éxito en todos los ámbitos de su vida. Esto podría incluir políticas 
que permitan un horario flexible en el trabajo o en la escuela, servicios 
de cuidado infantil accesibles y asequibles, programas de tutorías acadé-
micas, guarderías o estancias infantiles para el cuidado de los hijos, capa-
citación empresarial, herramientas tecnológicas y recursos para la admi-
nistración del tiempo y la productividad. En última instancia, al abordar 
estos desafíos y apoyar a las mujeres universitarias microempresarias, se 
fomenta un ambiente más equitativo y justo para todas las mujeres, inde-
pendientemente de sus circunstancias.
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Discusión

En concordancia con lo encontrado en la presente investigación y los re-
sultados de las entrevistas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a las universita-
rias microempresarias, las cuales se encuentran en los archivos proporcio-
nados a la red, se encuentra que existe una relevancia en el obstáculo de 
la doble jornada para las mujeres microempresarias, de acuerdo con sus 
actividades de jornada laboral y estudios universitarios, sobre todo aque-
llas que inician como microempresarias. Asimismo, se puede observar que 
la zona de estudio en la universidad es relevante, lo cual hace pertinente 
el análisis.

El estudio dio como resultado la identificación de diferentes ac-
tividades en esta categoría al encontrar diferentes obstáculos.

Debido a las múltiples actividades en cuanto a dirección de un 
negocio, y cumplir con las tareas que dejan en la universidad, tales como 
preparación de exámenes y trabajos en equipo, ensayos, investigaciones, 
traslados para llegar a la universidad, búsqueda de clientes y proveedores, 
e incluso la misma distribución de sus productos y llegar a sus clases a los 
centros académicos, se aprecia que esta categoría de doble jornada afecta 
a la variable tiempo.

Otras actividades relacionadas en esta categoría de doble jor-
nada que lleva a las universitarias microempresarias a la afectación física 
y emocional -toda vez que la realización de diferentes tareas que impli-
can los negocios es agotador y difícil de equilibrar, dedicando tiempo a su 
formación y a su negocio (Martín, 2007)-, son la búsqueda de proveedo-
res, clientes, mercadotecnia, atención al cliente y actividades académicas, 
las cuales no les permiten el descanso necesario para producir, así como 
tampoco convivencia familiar, dando como resultado una notable falta de 
motivación a seguir con sus negocios.

Por último y no menos relevante, es la falta de administración 
en los negocios. Lo que representan las actividades de realización de com-
pras, atención al cliente, administración económica, estructura organiza-
cional, finanzas y contabilidad. Sin embargo, la participación de las muje-
res universitarias en la empresa es fundamental para el crecimiento de una 
región, ya que poseen un gran potencial, habilidades técnicas, liderazgo, 
pensamiento crítico, capacidad de colaboración (Fischer et al., 2019).

Con base en la literatura consultada, se acepta la hipótesis plan-
teada sobre que la doble jornada de trabajo, combinando las responsabili-
dades académicas y empresariales, es la principal barrera para las mujeres 
universitarias microempresarias en Ciudad Juárez, Chihuahua, haciendo 
énfasis en que el tiempo es el obstáculo que más limita, seguida de la afec-
tación física y emocional, como las variables que más impactan en el cre-
cimiento y desempeños de la población estudiada.
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Conclusiones

Una vez identificadas y descritas las actividades que desarrollan las uni-
versitarias empresarias, se categorizan los obstáculos para concluir que la 
variable tiempo impacta directamente en el cansancio físico y emocional 
en las universitarias microempresarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues 
presentan dificultad para equilibrar las responsabilidades académicas y las 
demandas de gestionar su microempresa, lo cual les genera conflictos de 
horarios entre las clases y las actividades relacionadas con la microempre-
sa, así como presión por el tiempo y la carga de trabajo.

Otros obstáculos derivados de la presente investigación fueron 
los recursos financieros limitados: la escasez de capital inicial para invertir 
en la empresa; la dificultad para acceder a financiamiento externo, como 
préstamos o inversionistas; las limitaciones para hacer frente a los costos 
operativos y de crecimiento del negocio; la falta de experiencia empresa-
rial; el desafío de adquirir habilidades empresariales y conocimientos es-
pecíficos del sector; la ausencia de una red de contactos y los recursos para 
el desarrollo del negocio; la falta de experiencia en la gestión de aspectos 
administrativos, financieros y legales de la empresa; las barreras culturales 
y de género; los estereotipos y prejuicios de género que dificultan el acceso 
a oportunidades y recursos; la discriminación o falta de reconocimien-
to en el mundo empresarial debido a su género; los desafíos adicionales 
para conciliar las expectativas sociales y familiares con el desarrollo del 
negocio; la competencia y mercado, la competencia intensa en el merca-
do, especialmente en sectores saturados; la dificultad para diferenciarse y 
destacar entre otros competidores; las limitaciones para acceder a nuevos 
clientes y ampliar la base de clientes; el acceso a redes y apoyo empresarial, 
la falta de acceso a redes empresariales y oportunidades de establecer con-
tactos profesionales, la ausencia de mentores o asesores empresariales que 
brinden orientación y apoyo; las limitaciones para acceder a programas de 
capacitación y recursos de desarrollo empresarial, y finalmente, las barre-
ras legales y burocráticas, los trámites y las regulaciones complicados para 
establecer y operar un negocio, los obstáculos para obtener licencias, per-
misos y cumplir con los requisitos legales, además de los costos asociados 
con el cumplimiento normativo y legal.

De acuerdo con las conclusiones, es importante abordar estos 
obstáculos de manera estratégica y buscar redes de apoyo empresarial y 
programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el empodera-
miento de las universitarias microempresarias, es por ello que se propo-
nen las siguientes líneas de acción: crear programas de apoyo específicos, 
como establecer programas de mentoría y asesoramiento empresarial 
dirigidos a mujeres universitarias emprendedoras; diseñar programas de 
capacitación en habilidades empresariales y gestión para mujeres; estable-
cer redes y comunidades de mujeres emprendedoras que brinden apoyo, 
orientación y oportunidades de establecer contactos; promover la igual-
dad de género y la conciliación, fomentar la igualdad de oportunidades 
y el acceso equitativo a recursos y financiamiento para mujeres empren-
dedoras; implementar políticas de conciliación que permitan a las muje-
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res universitarias combinar sus responsabilidades académicas y empresa-
riales, como horarios flexibles y opciones de trabajo remoto; sensibilizar 
sobre la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en el ámbito empresarial; facilitar el acceso a recursos finan-
cieros, establecer programas de financiamiento específicos para mujeres 
emprendedoras, con condiciones y requisitos adaptados a sus necesidades; 
facilitar el acceso a subvenciones, préstamos y capital semilla por medio 
de alianzas con instituciones financieras, organizaciones gubernamentales 
y las organizaciones no gubernamentales (ONG); brindar capacitación y 
orientación sobre la elaboración de planes de negocios, la gestión financie-
ra y la búsqueda de financiamiento; fomentar alianzas estratégicas, esta-
blecer alianzas con instituciones educativas para promover la integración 
de programas de emprendimiento en el plan de estudios, brindando apoyo 
a las estudiantes interesadas en iniciar un negocio; colaborar con orga-
nismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para acce-
der a recursos y programas de desarrollo empresarial; establecer redes de 
contacto y colaboración con otras empresas y emprendedores locales para 
compartir experiencias, conocimientos y oportunidades de negocio; sen-
sibilización y cambio de mentalidad, realizar campañas de sensibilización 
sobre la importancia de apoyar a las mujeres emprendedoras y eliminar 
los estereotipos de género relacionados con el emprendimiento; promo-
ver modelos y ejemplos de mujeres exitosas en el ámbito empresarial para 
inspirar a las universitarias microempresarias; fomentar la participación 
de mujeres emprendedoras en conferencias, ferias y eventos empresariales 
para aumentar su visibilidad y reconocimiento.

Todas éstas son líneas de acción que pueden coadyuvar a eli-
minar obstáculos y brindar un entorno propicio para el desarrollo de las 
universitarias microempresarias. Es importante poner en práctica estas 
estrategias de manera integral y colaborativa, involucrando a diversos ac-
tores, como instituciones educativas, organismos gubernamentales, orga-
nizaciones empresariales y la sociedad en general.
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Resumen
Los proyectos de negocios impulsados por muje-
res han sido poco estudiados, y frente a la nece-
sidad de disminuir las brechas de género el pre-
sente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
analizar los emprendimientos como estrategia de 
desarrollo de las estudiantes universitarias de la 
región oriente del Estado de México. La informa-
ción se obtuvo mediante 30 entrevistas aplicadas 
en el Centro Universitario Texcoco de la UAEM, 
que se analizó con el software Atlas ti. Los resulta-
dos mostraron que el emprendimiento es una es-
trategia para generar recursos económicos de las 
estudiantes, los cuales les permiten hacer frente a 
sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
Palabras clave
Emprendimiento, estudiantes universitarias, es-
trategia, Región Oriente del Estado de México

Abstract
Business projects impulsed by women have scarcely 
been studied and due to the need to  diminish gaps 
on account of gender, the objective of this research 
was the analysis of entrepreneurship as a strategy for 
university students’ development in the eastern area 
of Mexico State. Information was obtained through 
30 interviews applied in the Centro Universitario 
Texcoco-UAEM, which, with the use of Atlas ti, was 
analyzed. Results showed that entrepreneurship is 
a strategy used to generate economic resources for 
students, which enables them to cover their needs 
and improve their living standards. 

Keywords
Entrepreneurship, university students, strategy, 
eastern region of Mexico State
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Introducción

El tema del emprendimiento no es nuevo; éste se ha presentado desde la 
antigüedad a partir del momento en que las personas comenzaron con 
el interés de desarrollar negocios y empresas; desde entonces éste ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo, con el fin de “generar oportunidades 
para procurar el cambio social, el crecimiento económico y mejorar la ca-
lidad de vida”(Barros et al., 2022, p. 213), “el cual ha sido influenciado por 
aspectos sociales, políticos y económicos” hasta llegar a la actualidad en 
donde “el emprendimiento sigue siendo una opción atractiva para muchas 
personas que quieren tener control sobre su destino profesional y la liber-
tad y la flexibilidad de trabajar por sí mismas” (Ramos et al., 2023, p. 204).

No obstante, de acuerdo con la literatura sobre el tema, las in-
vestigaciones que abordan el emprendimiento femenino universitario 
son recientes y escasas, y frente a la necesidad de disminuir las brechas 
de género tal y como se promulga en la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en el objetivo 5 señala “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ONU Mujeres, 2023), se hace 
necesario incrementar las investigaciones que den cuenta de los obstácu-
los que enfrentan las mujeres estudiantes emprendedoras.

La presente investigación forma parte de un proyecto denomi-
nado Los obstáculos que enfrentan las estudiantes universitarias que diri-
gen una micro o pequeña empresa; debido a esto y con el fin de contribuir 
a ampliar la evidencia empírica sobre este tema, en el trabajo desarrollado 
se planteó como objetivo analizar los emprendimientos como estrategia de 
desarrollo de las mujeres universitarias de la región oriente del Estado de 
México, que se realizó en el Centro Universitario Texcoco de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

El trabajo de campo se llevó a cabo en 2022, la investigación es 
de corte cualitativo, en la que se entrevistó a 30 estudiantes de diferentes 
licenciaturas, con una edad promedio de entre 20 y 25 años, que recurren a 
la figura de una microempresa para la venta de diferentes artículos, como 
alimentos, vestido, calzado, papelería, entre otros, y solventar sus necesi-
dades tanto personales como familiares, el análisis de la información se 
realizó con ayuda del software Atlas ti.

Revisión    de   la    literatura

El contexto social del emprendimiento
En las últimas décadas, el tema del emprendimiento ha sido abordado 
desde el ámbito tanto académico como empresarial; este último enfocado 
hacia la obtención de ingresos económicos para cubrir necesidades de tipo 
personal, familiar y social. Al respecto, de acuerdo con la literatura, exis-
ten dos tipos de emprendimientos: por oportunidad y por necesidad; en el 
caso del emprendimiento por oportunidad, se realiza como una visión de 
negocio, mientras que el segundo tipo da solución a una crisis económica 
(Delgado et al., 2020). 
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Sin embargo, aunque el emprendimiento no es un tema nue-
vo, existen cuestionamientos sobre la existencia de diferencias de éste en 
función del género, ya que, por tradición, cultura, y a diferencia de los 
hombres, el papel de la mujer ha sido orientado a actividades relacionadas 
con la maternidad y el cuidado de la familia en general (Castiblanco, 2013, 
58; Ortiz & Olaz, 2018). Estas diferencias de género se ven reflejadas en 
las motivaciones inherentes a los hombres y las mujeres para emprender, 
por lo que generalmente en América Latina, los hombres emprenden por 
“oportunidad” y las mujeres por “necesidad” (Lozano & Villanueva, 2021, 
24; Ortiz & Olaz, 2018).

De acuerdo con Delgado et al. (2020), “en lo relacionado con el 
emprendimiento femenino, éste ha estado signado, a través de los años, en 
todos los países de la región, por los roles de género que han asumido las 
mujeres en relación con los hombres” (p. 1227).

 Por ello, Olaz y Ortiz (2017) señalan que “a pesar de las ini-
ciativas institucionales orientadas a la puesta en marcha de la actividad 
emprendedora femenina, ésta se mantiene en unas tasas de participación 
inferiores a las de los hombres” (p. 53). 

Como resultado  el estudio del emprendimiento femenino 
queda invisibilizado, ya que como lo menciona Forero (2019), las inves-
tigaciones se centran en valores que resaltan cualidades marcadas como 
masculinas; entre ellas, dominancia, fuerza física, arrogancia, rigidez y 
competitividad, en contraposición con los femeninos, como originalidad, 
espíritu libre, empatía, intuición y trabajo en equipo, por lo que se hace 
necesario, como lo refiere Sánchez (2013):

Es imprescindible analizar de forma particularizada 
la situación del autoempleo y la actitud emprendedo-
ra desde el punto de vista del género. La mujer consti-
tuye hoy día un grupo social de referencia obligada si 
se tiene en cuenta el crecimiento sostenido que ha ex-
perimentado el porcentaje de empresarias en la gran 
mayoría de los países desarrollados (p. 141).

En este contexto, la carga de trabajo, así como la situación social 
y económica en la que se encuentran las mujeres obstaculizan su desarro-
llo, por lo que se ha hecho necesario trabajar para disminuir la brecha de 
desigualdad entre géneros.

La apreciación extrínseca que se tiene sobre el desarrollo de la 
mujer ha evolucionado con el paso del tiempo, la Organización de las Na-
ciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres, 2023) puntualiza que:

La igualdad de género no solamente es un derecho 
humano básico, sino que su logro tiene muchísimas 
consecuencias socioeconómicas. El empoderamiento 
de las mujeres impulsa economías prósperas y esti-
mula la productividad y el crecimiento. Aun así, las 
desigualdades de género siguen estando fuertemen-
te arraigadas en la sociedad. Las mujeres encuentran 
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obstáculos para conseguir trabajos dignos y enfren-
tan discriminación laboral y brechas salariales de gé-
nero (párr. 4).

Lozano y Villanueva (2021) refieren que con el paso del tiem-
po el emprendimiento femenino se ha visto incrementado, contribuyendo 
con ello a la disminución de la brecha de género. Entre los principales fac-
tores que inciden en el emprendimiento femenino, de acuerdo con Dus-
sán, Mosquera y Quintero (2019), están los siguientes: “la motivación in-
dividual, la estructura familiar, la educación, la demografía, el desempleo 
y los entornos sociales y económicos” (p. 57). De esta manera, Contreras 
et al. (2020, citados en Barros et al., 2022, 213), indican que actualmente 
las mujeres consideran al emprendimiento como una opción para mejorar 
su situación económica

Emprendimiento y género
Tomando en cuenta los factores que inciden en el emprendimiento que 
señalan Dussán et al. (2019), se puede sugerir que éste se convierte en una 
estrategia para disminuir los efectos de la pobreza en la que viven las mu-
jeres; aun incrementando sus horas de trabajo y contraponiendo los roles 
de género, por ejemplo, Sabater (2018,) señala que:

La incorporación femenina al emprendimiento se ha 
realizado más por obtener una calidad de vida y por 
la necesidad de llevar dos salarios al hogar. La mujer 
emprendedora no es tan valorada porque, por las ho-
ras de dedicación, debe abandonar una parte de su rol 
reproductivo que, culturalmente, está muy asentado 
en nuestras sociedades. No se acepta la alta dedica-
ción del emprendimiento en la misma medida que a 
los hombres ya que se ve más asociada al abandono 
–al menos, parcial– de las actividades domésticas (p. 
69).

En Argentina, Silva y Rompato (2020) encontraron que:

Las mujeres emprendedoras marplatenses desarro-
llan un emprendimiento con una marcada implica-
ción personal y ante situaciones de criticidad perso-
nal o laboral. De esta manera emprenden tanto por 
necesidad como por oportunidad e incorporan así 
una mirada social de especial atención a otro. Tam-
bién desarrollan una marcada necesidad de logro 
asociada a la superación de obstáculos y el alcance de 
metas propuestas (p. 148).

En este contexto, instituciones como la ONU buscan y promue-
ven la igualdad de género, particularmente en el objetivo 5: “Lograr igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ONU 
Mujeres, 2023), señalado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
donde se considera que la igualdad de género no sólo es un derecho hu-
mano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para 
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
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Mujer universitaria emprendedora
Algunos estudios se han centrado en identificar la influencia de los aspec-
tos institucionales del emprendimiento de la mujer. El acceso a la finan-
ciación, la formación o la existencia o no de redes sociales de colaboración 
son elementos susceptibles de incidir en el emprendimiento, generando 
diferencias en función del sexo del emprendedor (Ortiz, 2017). El empren-
dimiento por tanto es el único puente posible para autogestionar el paso 
desde la casa y el mundo privado hacia el mundo público, que permite ge-
nerar recursos económicos propios y para la familia. El emprendimiento 
no es expresado como un objetivo ni una meta de desarrollo profesional, 
sino que está ligado a la adversidad, donde las mujeres se ven empujadas a 
emprender (Santander et al., 2016).

De acuerdo con Barros et al. (2022), al igual que el emprendi-
miento femenino:

El juvenil femenino también mantiene un bajo nivel 
de crecimiento, a pesar de que los jóvenes constitu-
yen uno de los segmentos con mayor participación en 
emprendimientos, es así como en el caso de los jóve-
nes universitarios los autores Huertas et al. (2016) y 
Torres Dávila et al. (2021) señalan que tanto la fami-
lia como la universidad ayudan a promover la cultura 
emprendedora en ellos, pues poseen conocimientos y 
destrezas, adquiridos a lo largo de los diferentes nive-
les educativos que les permite tener una visión amplia 
sobre el emprendimiento. Asimismo, Machaca et al. 
(2021), al referirse al emprendimiento universitario, 
de manera clara concluyen que la motivación tiene 
una incidencia directa en el emprendimiento empre-
sarial de estudiantes universitarios, ya que la mayo-
ría de ellos poseen un alto interés en emprender, y 
el éxito de esto depende del trabajo realizado en las 
universidades, así como el acceso a cursos con temá-
ticas de emprendimientos que motiven la creación de 
empresas durante la formación académica (p. 214).

Metodología

El Centro Universitario UAEM Texcoco se localiza en la región oriente del 
Estado de México y nace como tal en 2006. De acuerdo con la agenda esta-
dística UAEM 2021, la matrícula con la que cuenta es de 4 697 estudiantes, 
de los cuales 57.1% son mujeres y el resto hombres (UAEM, 2022). Actual-
mente, se imparten nueve licenciaturas (Derecho, Turismo, Ingeniería en 
Computación, Lenguas, Administración, Contaduría, Ciencias Políticas, 
Informática Administrativa y Economía), tres maestrías y un doctorado; 
atendiendo con ello las necesidades de 11 municipios de su circunscrip-
ción: Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Atenco, Chiaut-
la, Chiconcuac, Chalco, Amecameca, La Paz, Nezahualcóyotl y la Ciudad 
de México (UAEM, 2018).
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En la presente investigación, se estableció la siguiente hipótesis: 

• H: El emprendimiento de las estudiantes del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco es una estrategia que les permite 
superar la falta de oportunidades laborales, recursos econó-
micos y desigualdad social, y concluir sus estudios de nivel 
superior.

El objetivo que se planteó fue analizar los emprendimientos como 
estrategia de desarrollo de las mujeres universitarias de la región oriente del 
Estado de México, que se realizó en el Centro Universitario Texcoco de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. La muestra estuvo conforma-
da por 30 mujeres de las licenciaturas en Economía, Contaduría, Derecho 
y Turismo. Fue un muestreo por conveniencia; es decir, sólo se entrevistó a 
mujeres que tuvieran un emprendimiento y por lo menos 1 año de trabajo 
en éste. La selección de las participantes se realizó con ayuda de la técnica 
conocida como bola de nieve que permitió identificar, en voz de las propias 
estudiantes, a otras con estas características, con quienes se llevó a cabo una 
conversación con un guion previamente diseñado.

Se realizaron 30 entrevistas, el número estuvo determinado 
por el método de saturación teórica que, de acuerdo con Ardila y Rueda 
(2013), es el punto en el que se ha escuchado ya cierta diversidad de ideas 
y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros ele-
mentos. Las categorías de análisis se agruparon en tres grandes temas: i) 
motivaciones para realizar estudios universitarios, ii) motivaciones para 
crear una microempresa y iii) obstáculos personales, académicos y admi-
nistrativos que enfrentan las participantes en su emprendimiento.

La investigación realizada fue de corte cualitativo, por lo que se 
recurrió a la entrevista semiestructurada con el apoyo de un guion previa-
mente diseñado por la Red Latinoamericana de Estudios de Género (RE-
LEG) en 2022. Este tipo de entrevista ayudó a generar confianza entre las 
participantes y las investigadoras; debido a esto, se logró una conversación 
fluida y rica en información. Para validarla, se realizaron cinco encuen-
tros entre las investigadoras, quienes tienen diferentes perfiles y líneas de 
investigación para cubrir el criterio de interdisciplinariedad, en los que se 
discutió el alcance de las entrevistas, la emergencia de información y las 
diferencias o semejanzas entre estudiantes de diferentes licenciaturas.

Resultados

Los municipios de donde proceden las estudiantes se caracterizan por 
presentar carencias económicas y sociales, principalmente por la falta de 
acceso a un empleo formal y al rezago educativo, y debido a su cercanía 
con la Ciudad de México, sus habitantes pueden acceder a actividades 
económicas dentro del sector servicios; sin embargo, un alto número de 
personas no se incorpora al empleo formal y remunerado y, por lo tanto, 
no tienen un ingreso seguro ni prestaciones, como servicio médico, va-
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caciones, antigüedad, entre otros; por tal razón, una de las estrategias de 
las mujeres para emplearse y obtener recursos económicos, en especial las 
universitarias, ha sido la creación de emprendimientos, como permiten 
constatar los siguientes testimonios:

Pues más que todo la necesidad ¿no?, pues la nece-
sidad de tener otro ingreso, porque pues a lo mejor 
lo que mis papás me podrían dar no me alcanzaba, 
porque estudio; entonces hay que pagar los pasajes, 
todo, la inscripción, eso fue lo que a mí me motivó 
[a emprender mi negocio], pero pues ahora con el 
tiempo, pues ya se va haciendo solito el negocio, la 
persona me lo va pidiendo y yo le voy vendiendo las 
cosas; entonces eso fue también lo que después me 
fue motivando, que pues iban creciendo más la red 
de personas que les iba vendiendo, y pues iba viendo 
que mis ingresos iban convirtiéndose en cosas tam-
bién materiales, que decía yo las compré ¿no?; enton-
ces eso fue lo que me fue motivando (Entrevistada 
número 2).

Pues eso empezó en el año 2015, porque entré a la 
preparatoria, mis papás, bueno mi familia y yo tene-
mos una economía estable, pero no es de las mejores; 
entonces mis papás siempre me daban lo necesario, 
nomás para la escuela, para comprarme algo y con 
eso era suficiente. Pero yo cuando entré a la prepa 
quería más, pero yo era consciente de que no podía 
decirles a mis papás, bueno que no podía exigirles de 
más; entonces busqué la manera de tener dinero, pri-
mero dije quiero trabajar, pero como era menor de 
edad no me querían dar trabajo y entré a una empresa 
de medio tiempo, pero pagaban muy poco y te tratan 
mal; entonces eso no me gustó y emprendí mí nego-
cio (Entrevistada número 13).

Los emprendimientos presentan diferentes particularidades 
como son tiempo del establecimiento, tipo de productos que se venden, 
tamaño de la empresa, estacionalidad, entre otras, por lo que las empren-
dedoras se clasificaron en dos grupos: aquellas que tienen un estableci-
miento fijo en que ofrecen ropa y alimentos que son hechos por ellas mis-
mas y su personal, y por ello la naturaleza de sus productos y ventas toma 
características específicas. Y aquellas que venden diferentes productos 
sin tener un espacio para ello, lo hacen de forma ambulante en diferentes 
días y horarios condicionados por sus actividades escolares, tal y como se 
muestra a continuación:

A mí siempre me ha gustado el negocio y antes de 
meterme a estudiar vendía otras cosas, me dedicaba 
a vender bisutería y todo eso, y al ver que me que-
dé [aceptada en la universidad] precisamente hace 1 
año y que sí fui seleccionada aquí en la escuela, tengo 
que hacer algo, porque, aunque mi papá me da di-
nero luego no puede con mis gastos y con los de mi 
hija; entonces eso fue lo principal, lo que me motivó a 
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decir -bueno voy a vender dulces en el salón-(Entre-
vistada número 10).

Para comprar cosas personales, y el negocio de la co-
mida fue espontáneo, ya que mi mamá cocina rico y 
se me dio la idea de querer tener algo más aparte de lo 
que hace mi papá, y ella le ayuda a su mamá con todo 
haciéndose cargo de las tareas (Entrevistada número 
16).

Como bien se ha mencionado, las alumnas del Centro Univer-
sitario UAEM Texcoco han recurrido a la creación de su microempresa 
como estrategia de desarrollo personal y profesional; sin embargo, no ha 
resultado fácil para ellas y así lo manifiestan en sus diferentes testimonios, 
señalando la falta de tiempo, la doble y triple jornada como algunos de 
los obstáculos que han enfrentado en la gestión de su empresa, como se 
detalla enseguida:

Ok, pues es muy complicado, puesto que aparte de ser 
estudiante y estar a cargo de esta pequeña microem-
presa, también soy madre, así que hay un obstáculo, 
a veces siento que necesito más tiempo para abarcar 
todo como es debido, o sea a veces no cubro todo al 
100, tal vez un 80%, pero es el mayor obstáculo por 
el cual yo me enfrento; también hay desórdenes ali-
menticios, porque luego no da tiempo [sonrisa], eh 
qué más, y mucho cansancio emocional y físicamen-
te, y uno tiene que pues tranquilizarse, tranquilizarse 
para que todo fluya, porque si uno falla o me siento 
frustrada, arraso con todo, tanto con la escuela, con 
la maternidad y con la microempresa (Entrevistada 
número 30).

Este sí, en algunas ocasiones llego a hablar con los 
profesores y les comento mi situación, y ellos son ac-
cesibles a mí, obviamente con sus reglas, pero has-
ta cierto punto accesibles, y eso me ayuda bastante, 
mmm también este tengo bueno compañeros que me 
ayudan o me dicen que dejaron actividades o cosas 
así, y también eso me ayuda bastante, mmm, algo que 
también me ayuda es pagar lo que sería guarderías, 
tengo a mi hija y pago la guardería, y ya de ahí ten-
go más tiempo para administrar los estudios como la 
microempresa, ok (Entrevistada número 8).

Como se observa, una categoría importante que se manifiesta 
es la maternidad (el cuidado de los hijos), combinada con las actividades 
académicas y las de su microempresa puede llegar a desencadenar en un 
mal manejo de las emociones, dando como resultado los desórdenes ali-
mentarios, depresión, enojo, angustia, entre otros; esto se traduce en un 
costo extra para las mujeres que deben cumplir con su papel de madre y 
conservar su permanencia en la universidad.

Algunas estudiantes incluso se han inclinado por estudiar li-
cenciaturas para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para la 
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gestión de su microempresa y que el proceso resulte más fácil, tal y como 
se manifiesta en el siguiente testimonio:

Este, pues al principio yo no sabía nada, no sabía 
nada, pero decía, bueno estudio administración, por-
que esa era una de mis opciones o estudio contaduría 
¿no?; entonces este como ya traía el antecedente que 
había estudiado en la prepa recursos humanos dije, 
pues también me quiero especializar ahora en algo 
¿no?; entonces viendo entre todas las carreras fue lo 
que más me llamó la atención, la contabilidad para 
administrar mi empresa (Entrevistada número 2).

En el contexto anterior, otro de los obstáculos señalados es la 
falta de tiempo, ya que la labor que desempeñan las alumnas tanto en la 
parte académica como en la de gestión de su microempresa les implica 
la planeación y organización de sus actividades con horarios restringidos 
para cada una, que ahora con el regreso a las clases presenciales se les com-
plicó aún más, así lo externaron:

Que a veces no me da tiempo, la falta de tiempo y 
organización. De la organización, porque luego hay 
veces que a tales horas necesitan un pedido, pero se 
me junta con otra cosa, ya sea tanto de mi caso como 
proyectos de escuela y todo eso (Entrevistada núme-
ro 13).

Asimismo, las mujeres deben resolver los obstáculos a los que 
se enfrentan tanto como estudiantes como emprendedoras; por ello, una 
de esas estrategias es la formación de redes de apoyo tanto familiar como 
las formadas con sus compañeras de grupo, que les permite cumplir con 
su emprendimiento, cuidado de los hijos y del hogar, así como atender sus 
actividades académicas.

Pues la verdad es que he tenido mucho apoyo de mi 
mamá y de mi hermana, ellas este [sic] me han ayu-
dado mucho en la organización de mi empresa, tam-
bién a lo mejor en hacer entregas mmm, igual pues 
mi papá es el que me ha brindado ahora sí que los 
recursos para que yo pueda tener lo de la escuela, lo 
de los libros, gastos extra, sí, pero yo creo que así los 
he resuelto con el apoyo de mi familia (Entrevistada 
número 5).

También influye mucho la gente que te apoya, por 
ejemplo, en lo académico, pues sí tener compañeros, 
que tal vez que no pudiste entrar a la clase o tienes 
dudas, ellos te pueden apoyar explicando, igual con la 
familia, pues es ese apoyo (Entrevistada número 19).

Además de las redes de apoyo que permiten organizar mejor a 
las estudiantes sus tiempos y actividades tanto en lo académico como en 
su microempresa, ellas mencionan que deben sumar horas a sus respon-
sabilidades con el objetivo de cumplir sus metas, teniendo como resultado 
mayor carga de trabajo, como se expresa a continuación:
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Para lo del negocio, trato de levantarme más tem-
prano para ir a comprar la mercancía a la central de 
abastos y poder surtirme bien y mejor (Entrevistada 
número 9).

Ahorita tengo planeado como recién entré de nuevo 
a la universidad acomodar bien mis horarios… dar 
pequeños espacios en las tardes, si a las 5 ya no tengo 
nada que hacer, tomar ese tiempo, pero también no 
quiero descuidar la escuela, porque también quiero 
repasar todo lo que veo, porque uno de los problemas 
que también tuve fue que cuando recién entré y ya fue 
presencial, estuve en el turno de la tarde y ahí sí igual 
tuve muchas pérdidas, porque ya no tenía tiempo de 
manejar mi empresa por línea, porque por cuestiones 
estaba aquí en la universidad, y en las mañanas, pues 
no, porque tenía que ayudar a mi casa por ser mujer 
(Entrevistada número 11).

Pues he intentado mover mucho mis horarios tanto 
de entregas como mis horarios para abrir la tienda 
para que tenga yo tiempos libres para mis tareas, mis 
proyectos, estudiar para los exámenes, porque me 
han puesto exámenes bien difíciles a comparación de 
cómo los estábamos haciendo virtual; entonces sí, es 
como este, cómo se podría decir, darme tiempo para 
cada cosa, y antes me acuerdo que me sentía como 
que culpable al descuidar, es que como que darle 
tiempo a esto, y ahorita no, como que ya es un poco 
más alivianado y más organizado (Entrevistada nú-
mero 6).

Discusión

Los principales resultados que arrojó la investigación señalan que las mu-
jeres universitarias de la región oriente del Estado de México recurren a la 
creación de emprendimientos, como una estrategia para emplearse y obte-
ner recursos económicos con el propósito de cubrir sus necesidades, como 
gastos universitarios (colegiatura, transporte, libros, etcétera), y como res-
ponsables de una familia. Además de lo anterior, se suman otros como la 
crianza de los hijos (alimentación, vestido y calzado, entre otros).

Al respecto, Vivel et al. (2008) refieren que un estudio encarga-
do por la Comisión Europea a Eurochambers sobre los problemas de las 
emprendedoras en la creación de empresas y la toma de decisiones en los 
25 países miembro encontró que:

Entre los motivos señalados para empezar un nego-
cio, destacaron (entre otros) las razones económicas, 
con el 45.9%. Además, entre las características que 
presentan las empresas creadas por mujeres, destacan 
que son empresas del sector servicios, especialmente 
en el comercio al detalle, y son empresas pequeñas en 
volumen y en número de empleados […] y el 87.4% 
de las empresas creadas por mujeres eran microem-
presas.
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En lo que concierne a México, Paz y Espinosa (2019) consideran 
que el emprendimiento femenino resulta “de la búsqueda de opciones para 
hacer frente a las necesidades económicas que tienen en sus hogares”, y 
como complemento al ingreso familiar.

En relación con la actividad emprendedora de las mu-
jeres, se observaron que para 2019 de los 2.6 millones 
de personas que deciden iniciar un negocio más de 
500 mil son mujeres, de las cuales 75.2% tienen entre 
30 y 59 años. Las principales características de las em-
prendedoras muestran que aquellas que están casadas 
o en unión libre, son cónyuges del jefe del hogar y tie-
nen hijos, son más proclives a comenzar un negocio, 
el tamaño de estos es micro y se encuentran tanto en 
el sector formal como informal, además 42.5% de las 
emprendedoras tienen nivel medio superior y supe-
rior de estudios (p. 127-128).

Una de las características de los emprendimientos es la flexibi-
lidad, que implica que ellas puedan ajustar sus tiempos para poder cum-
plir con sus actividades tanto de empresarias, estudiantes y jefas de hogar, 
lo que les permite mantenerse como alumnas regulares, emprendedoras, 
contar con mercancía suficiente y variada para satisfacer al cliente, realizar 
su trabajo doméstico y de cuidados.

En su investigación, Flores et al. (2021 citados en Barros et al., 
2022), encontraron que para el caso de América Latina se realizó un estu-
dio denominado Driving and restraining forces of female Latin American 
entrepreneurship, en donde se encontró que “la gran mayoría de mujeres 
que emprende busca negocios que les permitan tener una flexibilidad de 
tiempo para de esta manera poder hacer frente a sus responsabilidades en 
el hogar, además indican que los emprendimientos creados por mujeres 
en estos países por lo general se mantienen en un nivel bajo, es decir son 
microemprendimientos”(p. 214).

Con relación a la flexibilidad de tiempo, Marshall (1995, citado 
en Heller, 2010) notó que las emprendedoras comienzan la actividad por 
el deseo de poner en práctica alguna idea innovadora, cubrir un nicho 
específico del mercado o la necesidad de generar sus propios ingresos. En 
algunos casos sobre todo las profesionales, deciden esta alternativa ante 
la imposibilidad de ascender en sus carreras laborales dentro de una orga-
nización o encontrar un trabajo acorde con sus habilidades, así como con-
tar además con mayor flexibilidad horaria que les posibilite compatibilizar 
trabajo y familia, además de ganar mayor independencia.

Para explicar el apoyo entre mujeres —madres e hijas, amigas, 
compañeras de clase, profesoras Montaño (2005, citado en Heller, 2010), 
asocia el término de redes sociales con el de capital social para señalar que 
éstas son “un recurso intangible muy poderoso y difícil de ser valorado 
económicamente […] y las define como el conjunto de relaciones sociales 
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caracterizadas por actitudes de confianza, comportamientos de coopera-
ción y reciprocidad y es un recurso que utilizan las personas, los grupos y 
las colectividades en sus relaciones sociales para crear redes, las cuales a 
su vez se pueden dar en el ámbito público, privado y ciudadano”. (p. 37).

Conclusiones

El emprendimiento resultó ser una estrategia para cubrir la falta de recur-
sos económicos y hacer frente a las necesidades indispensables a corto pla-
zo, por lo que el aporte económico de las mujeres permite a los integrantes 
de la familia tener una mejor calidad de vida.

En esta investigación, se resalta la importancia de la toma de de-
cisiones entre las estudiantes que deciden emprender una microempresa 
para la generación de ingresos, lo que favorece la independencia económi-
ca que más tarde las conduce a su empoderamiento, situación necesaria 
para disminuir la brecha de desigualdad.

Las diferencias de género a las que se enfrentan las estudiantes 
universitarias deben ser estudiadas con el objetivo de visibilizar todas las 
variables que las ponen en desventaja al desarrollar un emprendimiento 
como estrategia para mejorar sus condiciones sociales.

Identificar los obstáculos que las estudiantes universitarias en-
frentan para emprender un negocio es de especial interés para que los entes 
gubernamentales implementen políticas con el fin de incorporar a las mu-
jeres al desarrollo de emprendimientos. Asimismo, es recomendable que 
las instituciones educativas incorporen en sus planes educativos unidades 
de aprendizaje para la formación académica con una visión emprendedo-
ra. Por ello, el presente estudio deja abierto el espacio para futuros trabajos 
de investigación referentes al tema aquí tratado.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue medir 
la educación financiera de los hermosillenses con 
una perspectiva de género y explicar su impac-
to sobre el ingreso personal, usando este último 
como indicador del bienestar económico en un 
modelo econométrico para proponer opciones de 
mejora en la educación financiera y bienestar eco-
nómico de la mujer. Para ello, se realizó un trabajo 
de campo con el que se obtuvo una base de 467 da-
tos, donde se encontró que el nivel de educación 
financiera en la mujer es menor, además de que el 
ingreso depende del nivel de educación financiera 
y, por ende, el ingreso de la mujer es menor al del 
hombre. 
Palabras clave
Bienestar económico, ingreso, educación e inclu-
sión financiera

Abstract
The objective of this research was to measure the 
financial education of people from Hermosillo 
through a perspective of gender and explaining 
its impact on personal income, using the afore-
mentioned as an indicator of economic well-be-
ing in an econometric model to propose options 
for improving financial education and economic 
well-being for women. To do so, field work was 
performed where a database of 467 elements was 
obtained. Findings show that the level of finan-
cial education in women is lower, and in addition, 
their income depends on the level of financial 
education. As a result, women’s income is lower 
than that of men.  
Keywords
Economic well-being, income, education and fi-
nancial inclusion
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Introducción

Fomentar la educación financiera por medio de una mayor inclusión, se-
gún Lo Prete (2013, citado en Mungaray et al., 2021), mejorará el bienestar 
y disminuirá el nivel de desigualdad entre la población de un país. Contra-
rio a lo anterior, la falta de educación financiera o la falta de información 
sobre las ventajas de los servicios financieros puede derivar en la autoex-
clusión (PNUD, 2020, 55).

Diversos estudios han identificado diferencias en los niveles de 
penetración de servicios financieros con base en características individua-
les, sociales, demográficas, geográficas y económicas; por lo que, en este 
caso, se aborda desde la perspectiva de género, ya que el sexo de las per-
sonas también define en qué medida se participa en el sector financiero y, 
por ende, propicia el impacto en el desarrollo económico local.

Acotando entonces la inclusión financiera de las mujeres, no es 
sólo deseable desde el punto de vista de la dignidad de la mujer, su desa-
rrollo, sino también desde las externalidades positivas que implica para 
las economías, estimándose que de cerrarse la brecha de género mundial 
se generarían 40 mil millones de dólares de ingresos adicionales (United 
Nations Foundation & Mellon, 2018, 9).

No obstante, la educación financiera de los mexicanos -de 
acuerdo con las estadísticas más recientes, publicadas mediante los resul-
tados de las Encuestas Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF) de las 
ediciones 2015 al 2021 del Inegi- muestran que los mexicanos aún carecen 
de conocimiento y habilidades en este tema (Olivas, 2023). 

Estos mismos resultados sólo permiten analizar la situación que 
se presenta en el ámbito nacional y por ciertas regiones. Por lo anterior, 
el objetivo de esta investigación es calcular el índice de educación finan-
ciera para la ciudad de Hermosillo, Sonora, identificando entre mujeres y 
hombres el nivel de educación, para después construir un modelo de de-
terminación del ingreso con base en la educación financiera y, finalmente, 
simular diversos escenarios con los resultados del modelo.

Después del logro de estos objetivos y comprobar las hipótesis, 
se propone aplicar estrategias que mejoren el nivel de bienestar económi-
co de los hermosillenses por medio de aumentar su nivel de educación 
financiera, especialmente de las mujeres, ya que este estudio arrojó que las 
féminas cuentan con un nivel de educación financiera más bajo que los 
hombres hermosillenses y, por tanto, un ingreso menor.

Revisión     de    la    literatura

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
definió la educación financiera en 2005 como “el proceso mediante el cual 
los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y pro-
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ductos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar de-
cisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejo-
rar su bienestar” (OCDE, 2005; Banco del Bienestar, 2016).

Sin embargo, la educación financiera puede ser definida, con-
siderando el entorno de las organizaciones y la economía general de un 
país, como lo hace la Oficina de Información Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión de México, al definirla como “el entendimiento 
y adquisición de habilidades sobre el uso de productos financieros con la 
finalidad de tomar decisiones informadas, comprendiendo las consecuen-
cias y riesgos que conllevan. Esta es reconocida globalmente como una 
habilidad esencial para la vida y contribuye a que los países tengan un cre-
cimiento más inclusivo y economías más resilientes” (INCYTU, 2018, 2).

La inclusión financiera es definida por el Banco Mundial (2014) 
como un proceso por el cual se puede mejorar la habilidad y la oportuni-
dad de las personas en situación de desventaja (desigualdad o pobreza) 
para que puedan participar en diferentes ámbitos de la sociedad. Se dará 
inclusión al acceder a la educación financiera y al sistema financiero, ya 
que permite resaltar la participación de cualquier consumidor sin ningún 
tipo de discriminación al núcleo social al que pertenece (Mungaray, Gon-
zález & Osorio, 2021, 3).

El crecimiento nacional en materia financiera se ha dado, prin-
cipalmente, por los distintos programas gubernamentales y privados en 
los que se invita al ciudadano a tener el hábito del ahorro, la inversión y 
la buena distribución de sus gastos (Domínguez, 2017). Pero la falta de 
conocimientos financieros básicos inhibe la habilidad de aplicarlos, con-
lleva a que las personas utilicen métodos informales de ahorro y crédito e 
incluso esquemas que pueden representar un riesgo para su patrimonio. 
Lo anterior implica costos más elevados y la imposibilidad de ser aten-
didos por la autoridad competente, cuando se presente algún problema 
(INCYTU, 2018).

Al respecto, 56.9 % de los hogares (20.9 millones) tienen algún 
tipo de deuda, ya sea hipotecaria (4.2 millones) o no hipotecaria como tar-
jeta de crédito, créditos de nómina o personales, préstamos, etc. (19.7 millo-
nes de hogares). Del valor total de la deuda de los hogares, 55.4 % correspon-
de a deuda hipotecaria, 11.5 % a tarjeta de crédito, 9.3 % a vehículos, 8.4 % a 
crédito de nómina o personal y 15.4% a otras deudas (Inegi, 2021).

El hecho de que cerca de 57 % del total de la población mexi-
cana tenga algún tipo de deuda, mientras que sólo 22 % realiza registro 
de sus gastos y 52 % considera que el ingreso mensual que recibió no fue 
suficiente para cubrir sus gastos durante el último año de acuerdo con la 
ENIF (Inegi, 2021), hace reflexionar sobre la necesidad e importancia de 
que en México se mejore la educación financiera para lograr mayor bien-
estar económico.
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López (2021) señala que las mujeres enfrentan condiciones 
desiguales de trabajo, tienen menos oportunidades para educarse que los 
hombres, menos posibilidades de tener un empleo formal, poseen menos 
activos y, generalmente, no son dueñas de sus tierras o propiedades; estos 
factores crean barreras para el acceso a los servicios y productos finan-
cieros. Si bien cada vez más mujeres abren cuentas bancarias en México, 
todavía existe una brecha de género de 7 puntos porcentuales que no ha 
variado desde 2013 (López, 2021, 1).

Asimismo, el Banco Mundial (2018, citado en López, 2021), se-
ñala que el origen de la brecha de género en inclusión financiera se puede 
encontrar en la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
en los factores sociales y culturales, y en las leyes y regulaciones que impo-
nen barreras adicionales a la capacidad de las mujeres para, incluso, abrir 
una cuenta bancaria (López, 2021, 2). 

En contexto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, por medio del artículo 5 fracción IV, define la igualdad de géne-
ro como la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servi-
cios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. A la 
vez, aborda la perspectiva de género que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten valorar la discriminación, identificar, cuestio-
nar la desigualdad y exclusión de las mujeres, reconociendo acciones sobre 
los factores de género para propiciar cambios que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género.

Por otro lado, los resultados de la ENIF publicada por el Inegi 
sólo se presentan en el ámbito nacional y por seis regiones; noroeste, no-
reste, occidente y bajío, Ciudad de México, centro sur y oriente, y sur. Es 
decir, no existe un análisis que identifique datos para una ciudad en par-
ticular, como el caso de Hermosillo. En cuanto a género, la ENIF muestra 
datos sobre acceso e inclusión financiera para mujeres y hombres, pero 
estos resultados no incluyen un índice de educación financiera. Por ello, 
en esta investigación, se calculó un índice de educación financiera, dife-
renciando los resultados entre hombre y mujer para el caso de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, se sometió a comprobación dos 
hipótesis nulas (H01 y H02), las cuales se presentan a continuación.

• H01: El ingreso económico es mayor en la medida que sea 
mayor la educación financiera de las personas.

• H02: El ingreso económico de la mujer es menor debido a 
un nivel de educación financiera menor al del hombre.
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Para poder comprobar este tipo de hipótesis, es necesario la 
construcción de un índice de educación financiera, correr un modelo eco-
nométrico que muestre la determinación del ingreso en función del nivel 
de educación financiera y utilizar una variable dicotómica para el género, 
donde 0 = hombre y 1 = mujer. De forma simplificada, la expresión alge-
braica que muestra el planteamiento anterior sería: 

Yi = B0 + B1*IEF + B2*VDG + U

Donde Yi = Ingreso promedio mensual, IEF es el índice de edu-
cación financiera, VDG es la variable dicotómica para el género y U repre-
senta a todas las demás variables que pueden explicar el ingreso.

En este sentido, para aceptar la primera hipótesis nula (H01), 
es necesario que se cumpla la siguiente condición estadística: el valor del 
coeficiente B1 debe ser mayor a cero o un valor numérico positivo. Esta 
condición garantiza que el ingreso aumentará cuando el nivel de educa-
ción financiera aumenta, y viceversa. La proporción en que aumente o 
disminuya el ingreso dependerá del valor que arroje el coeficiente B1 del 
modelo econométrico.

En el caso de la segunda hipótesis nula (H02), es necesario que 
se cumpla la siguiente condición estadística: el valor del coeficiente B2 
debe ser menor a cero o un valor numérico negativo. El valor del coefi-
ciente garantizará que el ingreso disminuya, cuando la persona es mujer.

Para este estudio, se utilizó un muestreo aleatorio no estadístico 
por medio de la aplicación en línea de un cuestionario dirigido a personas 
mayores de edad, que tuvieran un trabajo o recursos económicos qué ad-
ministrar. La aplicación se hizo de dos formas: presencial (usando tableta 
electrónica del encuestador) y virtual, contactando a personas que cum-
plieran con las características de la muestra por diferentes medios electró-
nicos. Para garantizar la validez de los datos, el tamaño de la muestra debía 
ser mayor a 400 debido a que es una muestra no estadística, se aprobó la 
estructura del cuestionario y sus respuestas mediante el indicador alfa de 
Cronbach. En cuanto al género, se tiene una distribución casi equitativa 
entre la población encuestada, ya que 51 % son hombres y 49 % mujeres 
de una muestra de 467 personas.

Para la construcción y el cálculo del índice de educación finan-
ciera, se consideraron los siguientes criterios: conocimientos, capacidad 
y habilidad de las personas en los temas de ahorro, planeación financiera 
(seguros) y financiamiento. En este sentido, por medio de la encuesta, se 
autoevaluó a las personas en estos criterios y se sumaron los puntajes para 
la construcción personal de cada índice de educación financiera.

Tomando como referencia la investigación nacional, realizada 
por Mungaray en 2021, donde el ingreso depende de diversas variables, 
no sólo del índice de educación financiera (Mungaray et al., 2021), se de-
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sarrolló y utilizó el siguiente modelo para determinar el ingreso promedio 
mensual de una persona que vive en Hermosillo:

Yi = B0 + B1*IEF + B2*E + B3* VCG + VDE + U + e

Donde: 

Yi = ingreso personal, IEF = índice de educación financiera, E 
= nivel de estudios, VDG = variable de control dicotómica para género, 
VDE = variable de control dicotómica para edad, U = variables no obser-
vadas, B0 = constante, B1, 2, 3 = coeficientes de cada variable indepen-
diente, e = errores.

Los datos del índice de educación financiera, ingreso prome-
dio mensual, género y edad, corresponden a 467 personas encuestadas. A 
continuación, se muestran las medias estadísticas de las variables que se 
incorporaron en el modelo.

Tabla 5.1
Valores descriptivos (medias) para variables incorporadas en el modelo

Variable N Mínimo Máximo Media  Desviación
Ingreso 467 3 000 20 000 9 895.07 5 676.897

ICF 467 0 18 10.69 3.729
Estudios 467 6 18 13.65 3.189

Sexo 467 0 1 0.52 0.500
Edad 467 0 1 0.51 0.500

Antes de correr el modelo, se realizó una serie de pruebas y 
análisis estadístico a los datos utilizados para garantizar que el modelo es 
válido. Después se procedió a determinar la mejor opción de modelo de 
acuerdo con las variables que se consideraron en el estudio; es decir, se 
utilizó el método de escalas para que el mismo programa SPSS evaluará 
qué variables se pueden incorporar al modelo y cuál de las opciones es la 
más robusta, como se observa en la Tabla 5.2.
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Tabla 5.2
Método de escalas para seleccionar modelo que determina el ingreso

Resumen del modelo
Modelo R R cuadra-

do
R cuadrado 

ajustado
Error estándar 

de la estimación
1 0.541a 0.293 0.291 4 778.826
2 0.597b 0.356 0.353 4 565.294
3 0.626c 0.391 0.387 4 443.291
4 0.636d 0.404 0.399 4 401.327

a. Predictores: (constante), ICF.
b. Predictores: (constante), ICF, estudios.

c. Predictores: (constante), ICF, estudios, edad.
d. Predictores: (constante), ICF, estudios, edad, sexo.

e. Variable dependiente: ingreso.

De acuerdo con el resultado del método de escalas, el modelo 4 
resultó ser el más conveniente, ya que explica en mayor medida al ingreso 
(variable dependiente) a partir de cuatro variables independientes: índice 
de educación financiera (ICF), nivel de estudio, edad y sexo.

Tabla 5.3
Modelo seleccionado para la determinación del ingreso

Variables entradas/eliminadasa
Modelo Variables entradas Variables 

eliminadas
Método

1 Edad, ICF, Sexo, Estudiosb  Introducir
a. Variable dependiente: ingreso.

b. Todas las variables solicitadas introducidas.

Teniendo clara la forma del modelo y la información estadística 
necesaria para su desarrollo, se procedió a correr un modelo de regresión 
lineal múltiple, ya que como se recordará se espera encontrar una rela-
ción positiva, directamente proporcional entre el ingreso y la educación 
financiera, así como una relación inversa entre el ingreso y el hecho de ser 
mujer.

Resultados

A partir de la selección del modelo para la determinación del ingreso, se 
procedió a correr el modelo por medio de una regresión lineal, introdu-
ciendo las variables independientes previamente seleccionadas; los resul-
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tados fueron los siguientes: una R aceptable y una R cuadrada de 0.404, 
que indica que las variables en conjunto explican la determinación del 
ingreso en 40 %, lo cual es significativo, ya que esperamos que el ingreso 
sea determinado por múltiples factores, no solamente por el nivel de edu-
cación financiera.  

Tabla 5.4
Resumen del modelo de determinación del ingreso

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado

Error estándar 
de la estimación

1 0.636a 0.404 0.399 4 401.327
a. Predictores: (constante), edad, ICF, sexo, estudios.

b. Variable dependiente: ingreso.

Esto da una respuesta parcial a una de las preguntas de investi-
gación. El ingreso o bienestar económico de las personas en Hermosillo 
depende de su nivel de educación financiera, principalmente.

Al realizar el análisis de los coeficientes de las variables inde-
pendientes de la tabla 5, se encontró que la beta (B1) del modelo algebrai-
co es mayor o diferente a cero con valor positivo (663.8). Lo que significa 
que se cumple la premisa de que, a mayor educación financiera, se tendrá 
mayor ingreso. Por ello, se puede afirmar que se acepta la hipótesis nula 
(H01) de esta investigación.

Tabla 5.5
Análisis y prueba de colinealidad de coeficientes de las variables

Modelo Coeficientes no estanda-
rizados

Coeficientes estanda-
rizados

Sig. Estadísticas de coli-
nealidad

B Desv. Error Beta Tolerancia VIF
1 (Constan-

te)
—5 076.556 1 067.825 _ 0.000 _ _

ICF 663.816 57.532 0.436 0.000 0.903 1.107
Estudios 542.060 68.612 0.304 0.000 0.868 1.152

Sexo —1 288.854 410.229 —0.114 0.002 0.988 1013
Edad 2 254.743 419.869 0.199 0.000 0.942 1.062

a. Variable dependiente: ingreso.

A mayor nivel de estudios y edad de una persona, de acuerdo 
con los resultados de este modelo de investigación, mejorará su ingreso. Es 
decir, por cada año adicional de estudios, en promedio el ingreso de la per-
sona aumentará en 542 pesos mensuales, lo cual es un resultado esperado. 
Lo mismo sucede con la edad, ya que una persona madura con mayor 
historial laboral cuenta con mayores ingresos económicos. El valor de la 
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beta3 (sexo) nos ofrece información con perspectiva de género, ya que los 
resultados indican que si la persona es mujer, el ingreso será menor que el 
de un hombre en —1 288.8 pesos, las mujeres obtienen menores ingresos 
probablemente, porque cuentan con menor educación financiera, con lo 
que se comprueba y acepta la hipótesis nula H02..

Tabla 5.6
Simulación de valores esperados de ingreso promedio mensual para hombres

Variable Nivel bajo Nivel alto
Índice de educación financiera 4.5 14.9

Nivel de estudios 6* 16**
Hombre 0 0

Persona de edad madura 1 1
Ingreso promedio mensual 

esperado
 $ 3 417.10  $15 740.00 

Valor promedio (media) usados como nivel bajo y nivel alto del IEF. 
*Primaria y **Universidad. 

Sexo y edad son variables dicotómicas.

Para explicar de una forma más práctica los resultados de este 
modelo, se plantean dos escenarios para dos personas (hombre y mujer), 
una con nivel de educación financiera y nivel de estudios bajo, y otra si-
tuación donde la persona cuente con alto nivel de educación financiera y 
estudios.

Como se puede observar en la tabla 6 y de acuerdo con los va-
lores de los coeficientes del modelo planteado en este estudio, el ingreso 
de una persona con altos niveles de educación financiera y con estudios 
universitarios ($15 740.00) superará en más de cuatro veces al ingreso pro-
medio mensual de una persona con bajos niveles de educación financiera 
y estudios ($3 417.10). 

Al realizar el mismo ejercicio, pero considerando que la persona 
es mujer, el resultado es el siguiente.

Tabla 5.7
Simulación de valores esperados de ingreso promedio mensual para mujeres

Variable Nivel bajo Nivel alto
Índice de educación financiera 4.5 14.9

Nivel de estudios 6* 16**
Mujer 1 1

Persona de edad madura 1 1
Ingreso promedio mensual 

esperado
 $ 2 128.20  $14 451.70

Valor promedio (media) usados como nivel bajo y nivel alto del IEF. 
*Primaria y **Universidad. 
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Sexo y edad son variables dicotómicas.

En ambos casos, independientemente del nivel de educación fi-
nanciera (alto o bajo), ser mujer implica tener menor ingreso promedio 
que un hombre de acuerdo con los resultados de este estudio.

Para mujeres con altos niveles estudios, resulta difícil creer que 
el ingreso personal pueda depender del género, pero es importante men-
cionar que los resultados del modelo corresponden a la situación actual en 
Hermosillo, la cual, a su vez, coincide con estudios de género nacionales, 
que muestran las diferencias de género en diversos ámbitos, como es el 
caso del ingreso.

Lo importante es tomar como referencia estos resultados para 
plantear propuestas o sugerencias que coadyuven al desarrollo de la edu-
cación financiera de las mujeres y, por ende, al bienestar económico de 
toda la población. Por ello, a continuación, se hace una serie de conclusio-
nes y sugerencias al respecto. 

Discusión

Los resultados muestran una similitud entre este estudio local y la situa-
ción nacional que se reporta en investigaciones publicadas, como la de 
López (2021), donde se señala que son las mujeres quienes tienen menos 
productos financieros y que existe una brecha de género en la inclusión 
financiera de México. También la brecha de género se expresa en los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), donde 
se expresa que los hombres poseen un mayor grado de conocimientos de 
aspectos financieros y comportamientos tendientes al bienestar financiero. 
Además, la alfabetización financiera tiende a ser mayor conforme aumen-
ta el nivel de ingreso mensual (Inegi, 2018).

Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, por lo 
que se sugiere un análisis cualitativo que identifique las razones y causas por 
las que la mujer cuenta con menor educación financiera y, por ende, con 
menor ingreso. Este enfoque cualitativo puede ayudar a identificar otros 
factores sociales e incluso emocionales o psicológicos que están relaciona-
dos con el hecho de que la mujer tenga menos educación financiera, y así 
obtener más información que permita realizar una propuesta más integral.

Obviamente, esta investigación es un estudio transversal, que 
arroja resultados de acuerdo con la temporalidad con la que se desarrolló 
el trabajo de campo, la obtención de información primaria y exclusiva-
mente para una población, pero se puede utilizar como referencia para 
futuros estudios enfocados en otras ciudades, o para seguir analizando la 
educación financiera y actualizar los resultados con esta metodología con 
el paso del tiempo.
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Conclusiones

Las universidades de México ofrecen programas educativos de licenciatu-
ra y posgrados, donde se contemplan asignaturas relacionadas con temas 
financieros, pero al parecer el enfoque con el que se ofrecen no es tan 
práctico como se esperaría, ya que este estudio en el plano local indica que 
la población en general todavía carece de conocimiento y habilidades al 
respecto. En este sentido, se recomienda que las instituciones educativas 
ofrezcan cursos prácticos en materia de finanzas personales e incluso con 
un enfoque de género.

La educación financiera puede ser impulsada por medio del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los 
programas educativos de los centros de estudio. Es decir, los programas 
educativos deberán ser lo suficientemente flexibles por medio de las se-
cuencias didácticas de las materias que se imparten para que los docentes 
sean capaces de incorporar temas nuevos para la población, que en otros 
países ya es un tema recurrente y que mediante el uso de las TIC se puede 
facilitar su difusión y comprensión.

Aunque se asume, de acuerdo con los resultados de la presen-
te investigación, que los estudiantes que llegan a las universidades deben 
contar con mayor educación financiera que las personas con menor nivel 
de estudio, se sugiere que las instituciones educativas ofrezcan cursos de 
educación continua o de vinculación, enfocados en la enseñanza práctica 
de finanzas personales a la población en general, sin importar su nivel de 
estudios. Obviamente, hay que hacer un énfasis en las convocatorias para 
atraer preferentemente a mujeres a estos cursos, quienes necesitan más 
este tipo de contenido y habilidades.

En el caso del estado de Sonora, existen institutos u organizacio-
nes que tienen como objetivo apoyar a mujeres vulnerables, de tal forma 
que se les recomienda la impartición de cursos con una temática que me-
jore la educación financiera y coadyuve al proceso de inclusión financiera.

Finalmente, la inclusión y la educación financiera desde con-
diciones de género y agenda 2030, por medio de entender necesidades de 
perfiles específicos y cambios socioculturales, propician oportunidades 
para las mujeres de impulsar ingresos y capacidades de mayor autonomía, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades que inciden para bien en el 
desarrollo económico familiar, social y de su localidad, considerando lo 
planteado en el objetivo de desarrollo sostenible 5: igualdad de género.
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