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8. Desigualdad de género y emprendimiento  
femenino rural en el sureste de México
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Resumen

El propósito de esta investigación es describir la actitud emprendedora de 
las mujeres rurales del sureste de México frente a la vulnerabilidad socioe-
conómica. En el contexto de comunidades caracterizadas por altos niveles 
de marginación, pobreza y rezago social, se llevó a cabo la aplicación de un 
instrumento de recolección de datos en 13 localidades rurales. Los princi-
pales hallazgos indican que las mujeres rurales muestran una actitud pre-
dominantemente positiva hacia el emprendimiento, percibiéndolo como 
una herramienta clave para el desarrollo personal y comunitario. La mayoría 
expresó motivación por la idea de tener un negocio propio y reconoció el 
impacto positivo del emprendimiento en la generación de empleo y el cre-
cimiento económico local, lo que refleja un fuerte potencial para promover 
iniciativas emprendedoras en estas comunidades.
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Introducción

En la actualidad, el emprendimiento se valora como un motor clave para el 
desarrollo económico y la innovación, impulsando la creación de empresas 
y empleos. Sin embargo, la incursión de las mujeres en este ámbito ha enfren-
tado barreras históricas debido a la persistencia de estereotipos de género, 
prejuicios y normas socioculturales que han consolidado un entorno pre-
dominantemente masculino. Esta desigualdad no solo se traduce en una 
menor representación de mujeres emprendedoras, sino también en obs-
táculos significativos para acceder a recursos como financiamiento, redes 
de contactos y oportunidades que potencien su crecimiento y desarrollo 
profesional (Figueroa-Domecq et al., 2020). En años recientes, el reconoci-
miento de esta disparidad ha generado iniciativas para fomentar una mayor 
inclusión, promoviendo el liderazgo femenino y la equidad en el emprendi-
miento como elementos clave para una economía más diversa y resiliente. 

Diversos estudios señalan al emprendimiento como una alternativa via-
ble para coadyuvar a disminuir la brecha de género y el desempleo, depen-
diendo del contexto y de factores limitantes o impulsadores. Es importante 
destacar que el género femenino ha incrementado su porcentaje de partici-
pación en el mercado laboral (Hribersek y Bird, 2022). Por lo anterior, el 
emprendimiento es visto frecuentemente como una opción para disminuir 
las barreras impuestas por sesgos de género, ya que proporciona a las mu-
jeres herramientas para incrementar su desarrollo personal y económico. 
Sin embargo, tradicionalmente las emprendedoras enfrentan retos y grandes 
desafíos de la humanidad. Estos obstáculos incluyen la exclusión, la desigual-
dad, los estereotipos de género, el acceso desigual a financia miento y las 
redes de contactos, la invisibilidad, la representación en sectores clave y 
las condiciones socioeconómicas que dificultan su desarrollo y éxito en el 
mundo empresarial (Lapan et al., 2022; Lechuga-Nevárez y Rincón, 2024). 

A pesar de estos retos, un número creciente de mujeres está optando 
por emprender, lo que transforma el panorama empresarial y promueve 
nuevas formas de liderazgo. Sin embargo, en el caso de las mujeres rurales, 
estos desafíos se intensifican debido a limitaciones históricas vinculadas al 
acceso restringido a recursos y oportunidades. Estas barreras afectan su 
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capacidad para obtener empleos que les den independencia económica, les 
permitan decidir sobre su desarro llo profesional de manera autónoma y par-
ticipar activamente en redes socia les que favorezcan la expansión de sus 
posibilidades de crecimiento per sonal y profesional (Chen y Barcus, 2024).

En el contexto de las comunidades rurales, el emprendimiento femeni-
no surge como una herramienta crucial para mitigar la pobreza y promover 
el desarrollo económico sostenible. Las iniciativas lideradas por mujeres no 
solo contribuyen al sustento financiero de sus familias, sino que también 
generan un impacto positivo en la cohesión social y el bienestar de las comu-
nidades. Asimismo, el fomento al emprendimiento rural femenino impulsa 
la diversificación de las actividades económicas de la región y crea un mo-
delo inclusivo de crecimiento que responde a las necesidades específicas de 
la localidad (Solórzano et al., 2014). En este sentido, se considera fundamen-
tal analizar la actitud emprende dora de las mujeres rurales en el sureste de 
México. Para ello, se formuló la siguiente hipótesis de investigación: 

La vulnerabilidad económica y social de las mujeres rurales se asocia 
negativamente con el desarrollo de actividades emprendedoras, debido a 
barreras específicas como falta de acceso a crédito, capacitación y apoyo 
institucional.

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación es analizar la 
actitud emprendedora de las mujeres rurales del sureste de México ante la 
vulnerabilidad económica y social que padecen. Este análisis se realiza des-
de una perspec tiva territorial, que considera las particularidades geográficas 
y culturales de la región, y con un enfoque de género, que permite visibilizar 
las dinámicas y desigualdades específicas que afectan a las mujeres en su 
desempeño emprendedor.

Marco teórico 

Actualmente, el emprendimiento se ha consolidado como un fenómeno 
multidimensional que combina la creatividad con la capacidad de generar 
valor que contribuye en muchos casos al logro de la autosuficiencia econó-
mica y el bienestar personal. No obstante, en el ámbito rural las iniciativas 
emprendedoras lideradas por mujeres han recibido poca atención, a pesar de 
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su potencial transformador en regiones donde prevalecen la desigualdad 
de género y los recursos limitados. Otro factor importante es que en las 
comunidades rurales las mujeres enfrentan restricciones significativas deri-
vadas de estereotipos históricos, donde los roles tradicionales asignados a 
las mujeres limitan su desarrollo y refuerzan estructuras de dependencia 
económica y social que dificultan su integración en el ámbito emprendedor 
(Chen y Barcus, 2024).

El emprendimiento de mujeres rurales representa un elemento esencial 
para el desarrollo socioeconómico, al ser un catalizador de innovación y 
cambio. Por lo anterior, en esta sección se desarrollan los elementos clave 
de emprendimiento femenino, desigualdad de género y mujeres rurales, que 
facilitan la comprensión de la investigación. 

Emprendimiento femenino 

El ámbito del emprendimiento ha experimentado un crecimiento significa-
tivo en las últimas cinco décadas, acompañado por el desarrollo y la aplica-
ción de una amplia variedad de teorías que abordan este fenómeno desde 
múlti ples perspectivas. Entre ellas, se encuentra la teoría de rasgos, que se 
centra en las características y los rasgos personales de los empresarios exi-
tosos, creati vidad y habilidades directivas o de liderazgo que diferencian a 
los empresarios de quienes no lo son (Kuratko y Covin 2025). En este sen-
tido, los emprendedores, se identifican como individuos con una visión 
creativa y una disposición para asumir riesgos, destacándose por liderar la 
introducción de productos y servicios novedosos al mercado. En particular, 
estos actores desempeñan un papel clave en la mejora de métodos producti-
vos, en la exploración de nuevos mercados y en la transformación de pro-
cesos administrativos. Por eso se considera que el emprendimiento y la in-
novación son actividades estrechamente vinculadas, las cuales actúan como 
motores esenciales para impulsar la competitividad empresarial y el des-
arrollo económico sostenible (Schumpeter, 1939).

Por su parte, el emprendimiento femenino ha ganado relevancia por su 
capacidad de contribuir al desarrollo económico, fomentar la innovación y 
promover transformaciones sociales positivas. No obstante, las tasas de parti-
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cipación de las mujeres en actividades emprendedoras presentan variaciones 
significativas a nivel global, influenciadas por factores socioeconómicos y 
culturales. En los países en desarrollo, el emprendimiento femenino suele 
estar impulsado por la necesidad, en respuesta a la falta de opciones labo-
rales formales y la falta de recursos, por lo que constituye una estrategia de 
supervivencia económica. En contraste, en los países desarrollados, el em-
prendimiento femenino tiende a estar motivado por la oportunidad, refle-
jando aspiraciones de autonomía financiera, crecimiento profesional y realiza-
ción personal (Chatterjee et al., 2022; Coffman y Sunny, 2021; Dencker et al., 
2021). 

Estas diferencias subrayan la importancia de identificar la actitud em-
prendedora de contextos específicos y adaptar las políticas y estrategias de 
apoyo a cada región para maximizar el impacto del emprendimiento femeni-
no, ya que los mercados emergentes representan oportunidades para las 
mujeres emprendedoras, especialmente en contextos donde el crecimiento 
económico está en ascenso, los patrones de consumo evolucionan y el ac-
ceso a tecnologías avanzadas se expande. En estos entornos es importante 
analizar y detectar necesidades insatisfechas, así como identificar nichos de 
mercado que puedan ser transformados en negocios sostenibles (Deng  
et al., 2024; Franzke et al., 2022). 

Desigualdad de género y mujeres rurales

A nivel global se han generado iniciativas y propuestas para abordar las 
causas estructurales de la desigualdad de género. Tal es el caso de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (onu), a través del objetivo de desarrollo 
sostenible 5 (ODS5), que se enfoca en lograr la igualdad de género y forta-
lecer el empoderamiento de mujeres y niñas, reconociendo su papel esencial 
en la construcción de sociedades más inclusivas y prósperas y promoviendo 
su participación plena en los procesos económicos y sociales (Chatterjee 
et al., 2020).

De acuerdo con Seguino (2017), la desigualdad de género es una forma 
de discriminación estructural que afecta a las mujeres en diversas esferas, 
incluyendo la económica, política y social. Esta desigualdad se refleja en la 

https://sciencedirect.uam.elogim.com/science/article/pii/S1075425324000413#bb0065
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distribución inequitativa de recursos, poder y oportunidades, lo que limita 
su participación plena en el desarrollo y afecta el crecimiento económico, 
especialmente en regiones como América Latina y el Caribe. Kabeer (2017) 
sostiene que la desigualdad de género surge de relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres en los ámbitos social y económico. Esta desigualdad se 
manifiesta en la distribución inequitativa de recursos, poder y oportunida-
des dentro de la familia, el mercado laboral y las estructuras estatales, perpe-
tuando barreras sistémicas que limitan el desarrollo equitativo.

Algunos estudios describen la desigualdad de género como una condi-
ción en la que las mujeres enfrentan menores posibilidades de acceder a re-
cursos y oportunidades en comparación con los hombres, situación que 
restringe su desarrollo integral y reduce su participación en los espacios 
públicos, perpe tuando brechas que obstaculizan la equidad y el progreso 
social (Rodríguez et al., 2019). En esta desigualdad de género las mujeres. 
En las zonas rurales, la desigualdad de género se intensifica y se manifiesta 
a través de una combinación de factores socioeconómicos y culturales que 
limitan el desarrollo integral de las mujeres. La escasez de oportunidades 
laborales, la falta de acceso a servicios e infraestructuras adecuadas, así 
como el envejecimiento de la población y la masculinización, agravan las 
disparidades. A pesar de que las mujeres desempeñan un rol crucial en los 
procesos de modernización y son reconocidas como agentes clave para el 
desarrollo rural sostenible, su participación plena se ve obstaculizada por 
cargas desproporcionadas relacionadas con el cuidado de los dependientes 
del hogar, las labores domés ticas y normas culturales que perpetúan su ex-
clusión del mercado laboral (Pérez-Morote et al., 2023). 

Lo anterior, subraya la relevancia de tratar la desigualdad de género 
como un fenómeno estructural que afecta múltiples dimensiones de la vida 
social, económica y política alrededor del mundo y México no es la excep-
ción. Este problema no solo perpetúa disparidades en el acceso a oportunida-
des, recursos y derechos, sino que también limita el potencial de desarrollo 
integral de las sociedades. Por lo tanto, resulta fundamental implementar 
políticas públicas y programas integrales que impulsen la equidad de géne-
ro, entendida como un objetivo esencial para alcanzar un desarrollo sos-
tenible, inclusivo y justo para mujeres y hombres en todos los niveles de la 
sociedad.
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Es importante destacar que se han logrado avances históricos en mate-
ria de género. Muestra de ello, es que por primera vez en 2024 las princi pales 
figuras de los tres poderes de México son mujeres, lo que marca un hito sin 
precedentes en la política nacional. Asimismo, la gobernatura de 13 estados 
bajo el liderazgo femenino, lo que representa un progreso relevante hacia 
la paridad de género (Muñoz-Chávez et al., 2024). No obstante, estos avan-
ces deben complementarse con acciones integrales que aborden las desigual-
dades estructurales aún existentes y promuevan la igualdad de oportunidades 
en todos los sectores.

La base teórica para el desarrollo de la presente investigación es la teo-
ría de rasgos del emprendimiento, ya que se busca identificar y analizar las 
características personales que definen la actitud emprendedora de las mu-
jeres rurales del sureste de México. Esta teoría permitirá explorar aspectos 
como la creatividad, la autoconfianza, la capacidad de liderazgo y la disposi-
ción a asumir riesgos, que han sido reconocidos como determinantes en el 
éxito de los emprendedores. Asimismo, se considera cómo estas cualidades 
interactúan con las condiciones socioeconómicas, culturales y de género 
propias de estas comunidades, proporcionando un marco integral para com-
prender las barreras y oportunidades que enfrentan las mujeres rurales para 
emprender. Este enfoque no solo permite describir las actitudes de las em-
prendedoras, sino también identificar estrategias que promuevan su desarro-
llo y contribuyan al fortalecimiento de sus proyectos empresariales en un 
entorno desafiante.

Por lo anterior, el marco teórico expuesto sobre el emprendimiento fe-
menino, la desigualdad de género y las mujeres rurales evidencia una inter-
conexión crucial para comprender las dinámicas de desarrollo en contextos 
socioeco nómicos vulnerables. Si bien el emprendimiento representa una 
herramienta clave para impulsar la innovación, el crecimiento, el desarrollo 
y la autosuficiencia, las mujeres rurales enfrentan barreras estructurales 
derivadas de desigualdades históricas en cuanto a el acceso a recursos,  poder 
y oportunidades. Sin embargo, su capacidad de resiliencia y adaptación 
demuestra que, cuando se eliminan estas barreras y se fomenta su partici-
pación, pueden convertirse en agentes transformadores para sus comunida-
des. Este marco teórico establece las bases para abordar estas problemáticas 
desde un enfoque inte gral que priorice el fortalecimiento de capacidades en 
zonas rurales.
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Metodología

Para la realización de la presente investigación se empleó un enfoque cuanti-
tativo de carácter descriptivo y transversal, ya que se realizó en un periodo 
determinado, que comprendió de febrero a julio de 2023. Para validar la 
hipótesis y alcanzar el objetivo planteado, se diseñó un instrumento de reco-
lección de datos basado en una revisión exhaustiva de literatura reciente 
sobre emprendimiento, desigualdad de género y las particularidades de las 
mujeres rurales. La población objetivo estuvo conformada por mujeres resi-
dentes en comunidades rurales del municipio de Centro, en el estado de 
Tabasco, ubicado en el sureste de México, caracterizado por altos niveles 
de marginación, pobreza y rezago social (inegi, 2021). En función de estos 
criterios, se seleccionaron 13 comunidades rurales. El tamaño de la muestra 
fue calculado mediante muestreo aleatorio estratificado, considerando un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%, lo que dio como 
resultado 214 mujeres encuestadas. La aplicación de las encuestas se realizó 
directamente en las comunidades seleccionadas, y los datos recopilados 
fueron analizados utilizando el software SPSS versión 26.0.

Resultados 

El análisis estadístico de los datos recopilados mediante el instrumento de 
investigación aplicado en las comunidades rurales del sureste de México 
permitió examinar en detalle las condiciones socioeconómicas de las muje-
res de la zona rural objeto de estudio. Este análisis tuvo como objetivo no 
solo describir su situación actual, sino también explorar su actitud hacia el 
emprendimiento, identificando necesidades específicas y demandas relacio-
nadas con este ámbito. Los resultados obtenidos ofrecen una visión integral 
de los factores que influyen en su contexto socioeconómico y en su potencial 
emprendedor, proporcionando información clave para el diseño de estrate-
gias que promuevan su desarrollo económico y social.

En relación con las actividades económicas realizadas, se encontró que 
el 36% de las mujeres rurales estaba empleadas, ya sea dentro o fuera de su 
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comunidad, mientras que el 23% se dedicaban exclusivamente a tareas del 
hogar y un 12% se encontraban cursando estudios. Además, 18% combi-
naban el trabajo con la educación, 5% estaban desempleadas y 6% buscaban 
activamente empleo (figura 1). Entre las mujeres que declararon estar em-
pleadas, 21% trabajaba de manera autónoma, lo que refleja una marcada 
inclinación emprendedora. Por otro lado, 5% contaba con un empleo formal 
con contrato, 5% realizaba trabajos temporales en casas o negocios locales, 
y apenas 1% era propietaria o colaboraba en una empresa familiar, lo que 
evidencia una actitud emprendedora consolidada y orientada hacia la gene-
ración de empleo. El 68% no supo que contestar (Figura 2).

Figura 1. Actividades económicas

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.

Las mujeres rurales participantes en esta investigación manifestaron una 
percepción predominantemente negativa sobre la situación económica de 
sus comunidades. En este sentido, 57% calificó dicha situación como cada 
vez más mala, mientras que 32% la evaluó como igual que antes. Por el con-
trario, solo 5% percibió un panorama económico favorable y 6% no supo 
que contestar (figura 3). Ante este contexto, resulta fundamental impulsar 
iniciativas que fomenten el emprendimiento femenino en el ámbito rural, 
como una estrategia para mejorar las condiciones de vida y promover el 
desarrollo local. De hecho, 75% de las mujeres encuestadas valoró como 
muy importante la posibilidad de gestionar un negocio familiar para su 
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bienestar, 23% consideró que esto tenía una importancia moderada y apenas 
2% lo descartó como un factor relevante. Estas cifras reflejan la necesidad 
de generar políticas y programas que promuevan el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres rurales.

Un aspecto clave para fomentar el emprendimiento femenino en áreas 
rurales es la disposición positiva hacia la creación de negocios propios. Se-
gún los datos, 85% de las mujeres encuestadas expresó sentirse motivada 
en algún momento por la idea de establecer un negocio o empresa familiar, 
mientras que 15% restante no consideró este aspecto como prioritario. Ade-
más, 96% de las participantes señaló que poseer un negocio propio es un 
factor importante, frente a 4% que manifestó una opinión contraria. En re-
lación con el impacto comunitario de los emprendedores, la percepción 
general fue favorable: 57% de las mujeres destacó su contri bución positiva 
al bienestar colectivo, mientras que 8% los valoró como personas valientes 
por asumir los riesgos de iniciar un negocio. Sin embargo, 27% se mostró 
indiferente ante esta actividad y solo 1% expresó una valoración negativa 
sobre su relevancia para la comunidad. Estos hallazgos subrayan la impor-
tancia de reforzar el papel del emprendimiento como motor de desarrollo 
rural (Figura 3).

Figura 2. Situación laboral

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.
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Figura 3. Percepción de los emprendedores

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.

Las mujeres rurales del sureste de México destacaron la importancia del 
emprendimiento en sus comunidades, principalmente por su capacidad para 
generar empleo. En este sentido, 43% de las encuestadas estuvo totalmente 
de acuerdo en que los emprendedores impulsan la creación de empleos, 50% 
mostró acuerdo parcial y solo 7% expresó una opinión contraria. Asimismo, 
se reconoció el papel fundamental del emprendimiento en el crecimiento 
económico local, con 36% de las participantes completamente de acuerdo 
y 56% en acuerdo parcial, mientras que únicamente 8% manifestó desacuer-
do. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, las entrevistadas señalaron 
que los programas de apoyo al emprendimiento están mayoritariamente 
concentrados en zonas urbanas, lo que limita de manera significativa las 
oportu nidades en áreas rurales. En este aspecto, 38% de las mujeres coinci-
dió en que el apoyo al emprendimiento femenino en sus comunidades era 
inexis tente o muy escaso, y 34% estuvo parcialmente de acuerdo con esta 
afirma ción (Figura 4). Además, existe una percepción generalizada sobre 
las mayores dificultades que enfrentan los emprendimientos rurales en com-
paración con los urbanos, ya que 48% de las participantes respaldó esta idea, 
mientras que 37% no estuvo de acuerdo. Estos hallazgos resaltan la necesi-
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dad de diseñar e implementar políticas y programas específicos para forta-
lecer el emprendimiento femenino en contextos rurales.

Figura 4. Mayor apoyo del emprendimiento en zonas urbanas

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.

Otro hallazgo clave derivado del análisis de la actitud emprendedora de 
las mujeres rurales es su intención de iniciar un negocio si contaran con los 
recursos necesarios. En este sentido, 66% de las entrevistadas expresó su 
deseo de emprender su propio negocio, mientras que 10% optaría por adqui-
rir uno ya establecido. Por otro lado, 3% indicó que desarrollaría un pro-
yecto social en beneficio de su comunidad, y 1% preferiría integrarse a una 
cooperativa. Sin embargo, no todas las participantes destinarían los recursos 
a fines productivos. 12% indicó que los ahorraría, y 8% los utilizaría para 
adquirir una vivienda (Figura 5).

En cuanto a las razones que motivarían a estas mujeres a emprender, 
20% destacó la aspiración de tener su propio negocio o empresa, seguido 
por el deseo de lograr independencia económica, mencionado por 25%. 
Asimismo, 17% consideró importante dedicarse a actividades que les apasio-
nan, y 10% lo haría como medio para alcanzar su autorrealización. Además, 
8% expresó interés en contribuir al desarrollo económico de su comunidad, 
y 4% señaló su intención de emprender para continuar viviendo en su lugar 
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de origen. Entre otras motivaciones, 11% deseaba emprender para no depen-
der de un jefe, y 5% buscaba esta opción como una solución ante la falta de 
empleo en su localidad. Estos datos reflejan la diversidad de motivaciones 
que impulsan el emprendimiento femenino en contextos rurales (Figura 6).

Figura 6. Motivos para emprender

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.

Figura 5. Intención de emprender si contaran con recursos económicos

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.
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Si bien, las mujeres rurales perciben la prevalencia de factores que las 
incentivan a emprender, también consideran que hay barreras significativas 
que las desmotivan. Entre los principales obstáculos, 16% expresó temor al 
fracaso y a las consecuencias económicas que ello conlleva, mientras que 15% 
manifestó preocupación por la incertidumbre en los ingresos que podría 
generar un negocio. El 3% señaló que las responsabilidades asociadas al 
emprendimiento representan una carga excesiva. De igual forma, un aspec-
to destacado fue que 18% consideró que la delincuencia y la inseguri dad en 
su región constituyen riesgos significativos que desincentivan la actividad 
emprendedora. Adicionalmente, otros factores dificultan el desarrollo em-
prendedor en estas comunidades. El 22% de las mujeres afirmó no contar 
con los recursos económicos necesarios para iniciar un negocio. La falta de 
apoyo gubernamental también se identificó como un problema, señalado 
por 8% de las entrevistadas. Por otra parte, 10% expresó no tener claridad 
sobre qué tipo de negocio emprender, y otro 8% consideró carecer de los 
conocimientos necesarios (Figura 7). Estos hallazgos subrayan la necesidad 
de implementar estrategias integrales para mitigar estas barreras y fomentar 
el emprendimiento femenino en contextos rurales.

Figura 7. Barreras para no emprender

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.
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El desarrollo de la actitud emprendedora implica diversas características 
determinantes. Por ejemplo, 17% de las mujeres de las comunidades rurales 
encuestadas señaló que emprender un negocio requeriría el apoyo y acom-
pañamiento familiar, 15% destacó la importancia del respaldo comu nitario, 
y otro 17% consideró crucial que la situación económica del mercado sea 
favorable. 

Aunado a lo anterior, 14% de las participantes identificó como esencial 
el respaldo que las autoridades municipales pudieran brindar a sus inicia-
tivas, mientras que 15% destacó la importancia de recibir formación adecua-
da para desarrollar sus proyectos. Asimismo, 20% señaló que, además de 
contar con recursos económicos suficientes, era crucial disponer de acceso a 
servicios de internet y telefonía. La capacitación, como elemento clave para 
el éxito de cualquier emprendimiento, representa un desafío signifi cativo 
para las mujeres rurales debido a las condiciones adversas en las que viven, 
marcadas por limitaciones socioeconómicas, aislamiento geográfico y des-
igualdades de género. Con base en que cerca de 30% de las entrevista das 
subrayó la necesidad de formación especializada y apoyo institucional para 
iniciar un negocio, se exploraron a profundidad las demandas específi cas 
relacionadas con la capacitación en este ámbito (Figura 8).

Figura 8. Desarrollo de actitud emprendedora

Nota: Resultados de la aplicación de la encuesta.
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Respecto al antecedente teórico o práctico que las participantes en el 
estudio tengan sobre el emprendimiento, 84% respondió que nunca había 
participado en talleres o cursos orientados a fomentar la idea de iniciar un 
negocio. En contraste, 16% indicó haber tenido algún tipo de acercamiento 
en ese ámbito. En relación con lo anterior, al ser consultadas sobre la im-
portancia de recibir capacitación especializada en emprendimiento, cerca de 
80% coincidió en que esta formación les sería útil para concretar sus ideas 
de iniciar algún negocio en sus comunidades.

Es importante señalar que las mujeres en áreas rurales no solo requieren 
formación técnica de calidad, sino también apoyo especializado durante la 
puesta en marcha de sus proyectos empresariales. En este sentido, 74% de 
ellas considera que este acompañamiento es esencial para facilitar proce sos 
como el registro formal de sus negocios, la gestión de recursos provenientes 
de programas gubernamentales y el manejo administrativo de sus emprendi-
mientos. Reconociendo que la capacitación en habilidades empresariales 
emerge como una de sus principales necesidades, se indagaron sus expecta-
tivas respecto a los elementos clave que debería incorporar para llevar a la 
realidad los emprendimientos. Entre los aspectos más valorados destacaron 
la flexibilidad y adaptabilidad a sus horarios, especialmente después de cum-
plir con las actividades del hogar, así como su pertinencia para las necesida-
des específicas de las comunidades rurales. Al respecto, 100% de las encues-
tadas consideraron estos factores como altamente relevantes. Asimismo, las 
mujeres rurales manifestaron la necesidad de que la formación ofrecida sea 
eminentemente práctica, con un enfoque que les permita aplicar directamen-
te los conocimientos adquiridos. Además, destacaron la importancia de que 
esta capacitación se imparta de forma presencial en sus comunidades, faci-
litando así el acceso y la participación. De igual manera, enfatizaron el valor 
crucial de recibir asesoramiento continuo y seguimiento técnico durante las 
etapas iniciales de operación de sus negocios, lo cual consideran indispensa-
ble para enfrentar desafíos y consolidar sus proyectos de manera sostenible.



 D E S I G U A L D A D  D E  G É N E R O  Y  E M P R E N D I M I E N T O  F E M E N I N O  R U R A L  E N  E L  S U R E S T E  D E  M É X I C O   227

Conclusiones

El presente trabajo de investigación se enfocó en describir la actitud empren-
dedora de las mujeres rurales del sureste de México frente a la vulnerabi lidad 
socioeconómica. Asimismo, analizó las características y oportunidades dis-
ponibles para fomentar su desarrollo emprendedor dentro de sus comuni-
dades, destacando aspectos clave que deben considerarse en el diseño de 
políticas y programas públicos orientados al emprendimiento rural con pers-
pectiva de género. El interés de las mujeres rurales por el emprendimiento 
como alternativa económica es claro; no obstante, enfrentan importantes 
limitaciones, entre ellas la escasez de recursos financieros y el acceso restrin-
gido a créditos indispensables para materializar sus proyectos. Impulsar el 
emprendimiento femenino en estas zonas requiere abordar factores clave 
como el respaldo familiar, la creación de condiciones económicas favorables 
que fortalezcan el mercado local y faciliten la comercialización de produc-
tos y servicios, así como el apoyo institucional, particularmente a nivel mu-
nicipal, para promo ver y sostener sus iniciativas emprendedoras.

El emprendimiento rural femenino enfrenta desafíos significativos de-
bido al entorno económico adverso que persiste en las comuni dades rurales. 
Este contexto ha sido identificado como una barrera importante debido a 
que afecta negativamente las aspiraciones emprendedoras de las mujeres 
rurales. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar pro-
gramas de reactivación económica local que prioricen el apoyo a iniciativas 
de emprendimiento lideradas por mujeres, especialmente aquellas que desem-
peñan roles como amas de casa en zonas rurales. Estas estrategias no solo 
facilitarían el aprovechamiento de los recur sos disponibles, sino que también 
fortalecerían el optimismo sobre la recupe ración económica de la comuni-
dad. Impulsar el emprendimiento entre las mujeres rurales del sureste de 
México representa una estrategia para mitigar la migración constante hacia 
las zonas urbanas, originado por la carencia de oportunidades laborales en 
el entorno local. 

Finalmente, es de resaltar que el fortalecimiento al emprendimiento 
femenino en zonas rurales requiere de un esfuerzo integral donde los go-
biernos, las instituciones educativas, las empresas y la sociedad civil con-
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verjan coordinados para garantizar que estas acciones trasciendan los mo-
delos tradicionales y se conviertan en motores de cambio estructural en el 
ámbito rural.
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