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Resumen 
Introducción: En muchas partes del mundo, las mujeres han sido históricamente marginadas 
en muchas áreas, como la educación, el trabajo, la política y un sinfín de aspectos. Este hecho 
ha desencadenado barreras y frenos culturales que han impedido su independencia económica 
y social, lo que ha acortado sus oportunidades y ha aumentado la brecha entre géneros. 
Metodología: Se desarrolló un estudio de campo con una muestra de 100 mujeres académicas 
que en el momento de la recogida de información, trabajaban como docentes en universidades 
peruanas públicas o privadas de los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima y 
Trujillo. Resultados: Los resultados muestran que la igualdad de género y la empreabilidad 
influyen significativamente en el empoderamiento femenino de las académicas en 
universidades del Perú, con un grado de significancia menor al 0.05. Discusión: Las 
desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres siguen teniendo impactos 
intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Sin embargo, el empoderamiento femenino 
no favorece solo a las mujeres, enriquece a toda la sociedad. Conclusiones: los resultados 
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reflejan el consenso de académicas respecto a la desigualdad en temas laborales respecto al 
género. 
 
Palabras clave: Igualdad de género; Empleabilidad; Empoderamiento Femenino; 
Universidad; Académicas; Docencia; Equidad; Poder. 
 
Abstract 
Introduction: In many parts of the world, women have historically been marginalized in many 
areas, such as education, work, politics and a host of other aspects. This fact has triggered 
cultural barriers and brakes that have prevented their economic and social independence, 
which has shortened their opportunities and increased the gender gap. Methodology: A field 
study was carried out with a sample of 100 female academics who, at the time of data 
collection, were working as professors in public or private Peruvian universities in the 
departments of Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima and Trujillo. Results: The results show that 
gender equality and employability have a significant influence on the female empowerment 
of female academics in Peruvian universities, with a significance level of less than 0.05. 
Discussion: The historical inequalities that women have faced continue to have 
intergenerational impacts that reach current children. However, female empowerment does 
not only favor women, it enriches society as a whole. Conclusions: The results reflect the 
consensus of academics regarding gender inequality in labor issues. 
 
Keywords: Gender Equality; Employability; Female Empowerment; University; Academics; 
Teaching; Equity; Power 

 

1. Introducción 
 
Las mujeres han enfrentado diversas barreras que limitan sus oportunidades de desarrollo 
profesional, tales como la discriminación de género, el sesgo de género, la falta de modelos a 
seguir femeninos y la ausencia de políticas y prácticas inclusivas (Baker et al., 2019). A pesar 
de los avances significativos en la lucha por la igualdad de género, las mujeres continúan 
enfrentando desafíos para progresar en sus carreras. 
 
Este problema no es ajeno al ámbito académico, donde las mujeres han enfrentado dificultades 
para ser aceptadas y reconocidas. Aunque algunas universidades han implementado políticas 
de inclusión, persisten barreras latentes que requieren atención para lograr una verdadera 
igualdad de género (Nguyen et al., 2020). 
 
La igualdad de género implica oportunidades equitativas y derechos para hombres y mujeres 
en todos los aspectos de la vida, incluyendo la academia (Bagade et al., 2022; Nguyen, 2021). 
La falta de igualdad de género puede limitar la participación femenina en la toma de 
decisiones, el acceso a financiamiento, oportunidades de formación y desarrollo, así como la 
promoción y avance en sus carreras. 
 
Por otro lado, la empleabilidad se refiere a la capacidad de las personas para obtener y 
mantener empleo, estando estrechamente ligada a la educación, habilidades y experiencia. Las 
académicas que tienen acceso a oportunidades de formación y desarrollo, así como habilidades 
y experiencia valiosas, tienen mayor empleabilidad y, por ende, más oportunidades de 
avanzar en sus carreras. 
 
Sin embargo, las mujeres frecuentemente enfrentan obstáculos en la empleabilidad académica, 
como la discriminación de género y la falta de redes profesionales. Además, la conciliación 
entre vida laboral y familiar puede afectar su dedicación al trabajo académico. 
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En consecuencia, la igualdad de género y la empleabilidad son fundamentales para el 
empoderamiento femenino en la academia universitaria. Cuando las mujeres tienen acceso a 
oportunidades laborales y un entorno de trabajo equitativo, tienen mayores posibilidades de 
desarrollar sus carreras y alcanzar sus metas profesionales, fortaleciendo así su autoestima y 
confianza en sí mismas (Harper et al., 2009). 
 
Para promover el empoderamiento femenino en el ámbito académico, es crucial abordar tanto 
la igualdad de género como la empleabilidad. Esto implica desarrollar políticas inclusivas que 
promuevan la igualdad en todas las facetas universitarias y proporcionar oportunidades para 
mejorar la empleabilidad de las académicas. Medidas como la diversidad e inclusión, la 
representación femenina en liderazgo, y programas de mentoría son fundamentales (Hardee 
et al., 2014). 
 
Por lo tanto, empoderar a las mujeres académicas no solo es crucial para su realización 
personal, sino también para fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en la 
academia y la sociedad en general. Este estudio explorará la influencia de la igualdad de 
género y la empleabilidad en el empoderamiento femenino en universidades, proporcionando 
insights fundamentales para políticas y prácticas futuras. 
 
Con base en lo expuesto, el presente estudio plantea como objetivo: Determinar la influencia 
de la igualdad de género y la empleabilidad en el empoderamiento femenino en el ámbito 
académico universitario. 
 
1.1. Igualdad de Género 
 
Desde su fundación en 1945, las Naciones Unidas han establecido la igualdad y la no 
discriminación como principios fundamentales en los derechos humanos y valores 
universales. En las últimas décadas, se han implementado numerosos proyectos y acciones 
para avanzar hacia la igualdad de género a nivel global (ONU, 2023). A pesar de estos 
esfuerzos, muchas mujeres aún enfrentan diversas formas de desigualdad en ámbitos 
económicos, políticos, sociales y culturales. 
 
Esta problemática adquiere una relevancia significativa debido a las estructuras, políticas y 
estereotipos culturales que perpetúan estas desigualdades, afectando profundamente aspectos 
como la familia, la economía y la dinámica social (England et al., 2020). En respuesta, las 
Naciones Unidas han incluido la igualdad de género como el quinto objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con el objetivo de "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas". Sin embargo, Abu-Ghaida y Klasen (2004) destacan que este objetivo 
representa un desafío considerable, pues implica no solo la implementación de políticas de 
cambio económico y social, sino también un cambio en los patrones culturales y de 
pensamiento en toda la sociedad. 
 
Es crucial entender que la igualdad de género se considera un derecho fundamental universal, 
independientemente del contexto nacional o regional. Este enfoque busca crear un entorno 
equitativo que fomente una sociedad sana, reduciendo las brechas económicas y, por ende, 
contribuyendo a la disminución de la pobreza, mejorando los servicios educativos, de salud y 
de protección, y en última instancia, elevando la calidad de vida de la población (Falk y 
Hermle, 2018). 
 
Por tanto, es imprescindible reconocer, comprender y abordar la compleja realidad que 
enfrentan las sociedades marcadas por desigualdades de género, que afectan derechos, 
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oportunidades, protecciones, recursos y accesos, influenciando negativamente el desarrollo 
económico y social (Kabeer, 2015). La igualdad de género implica que hombres y mujeres 
tengan acceso equitativo a oportunidades, derechos y recursos, independientemente de su 
identidad de género. 
 
Las dinámicas de género desempeñan un papel crucial en la configuración y transformación 
de los valores, políticas y prácticas culturales en una sociedad. Estas dinámicas, influenciadas 
por factores políticos, socioeconómicos y culturales, evolucionan con el tiempo y son 
fundamentales para entender y abordar las disparidades de género (Bagade et al., 2022; 
Nguyen, 2021). 
 
Según las Naciones Unidas (2023), el género se define como una base sociocultural que 
determina los roles, percepciones y estatus de mujeres y hombres en la sociedad. La igualdad 
de género, por su parte, se entiende como el derecho de hombres y mujeres a disfrutar de 
igualdad de oportunidades y derechos tanto en el ámbito privado como público, 
permitiéndoles vivir la vida que elijan (UNESCO, 2023). Este enfoque no solo es crucial para 
el desarrollo sostenible a nivel internacional, sino también para promover sociedades más 
inclusivas y equitativas (Cundiff et al., 2018). 
 
1.2. Empleabilidad 
 
La empleabilidad ha adquirido una creciente importancia en el actual mercado laboral. Este 
concepto se refiere a la capacidad de los trabajadores para conseguir, mantener y mejorar un 
empleo, así como para adaptarse a los cambios y demandas emergentes del mercado laboral 
(OIT, 2023). En resumen, la empleabilidad implica la habilidad de mantenerse relevante y 
competitivo en un entorno laboral dinámico y en constante evolución. 
 
En consecuencia, mejorar la empleabilidad es crucial para alcanzar el éxito profesional en el 
mercado actual. Estrategias como el desarrollo de habilidades y competencias laborales, la 
participación en programas de formación continua, la acumulación de experiencia laboral y la 
construcción de una marca personal sólida, son fundamentales para fortalecer la 
empleabilidad (Syed y Ali, 2019). En un mercado laboral cada vez más competitivo, 
mantenerse competitivo y relevante es la clave del éxito (D. M. Nguyen, 2021). 
 
El tema de la empleabilidad de las mujeres ha sido objeto de atención durante décadas en el 
ámbito laboral. A pesar de los avances logrados en la igualdad de género en los lugares de 
trabajo, las mujeres aún enfrentan desafíos significativos en la búsqueda de empleo y en su 
progresión profesional (Hardee et al., 2014; Oppenheimer, 1997). Peñalvo-López y Cárcel-
Carrasco (2019) señalan que la brecha salarial de género sigue siendo uno de los mayores 
obstáculos para las mujeres en el mercado laboral. Según un informe reciente de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), las mujeres ganan en promedio un 16% 
menos que los hombres a nivel mundial. Además, las oportunidades de ocupar puestos de 
liderazgo y las posibilidades de ascenso en la carrera son menores para las mujeres. 
 
La discriminación en la contratación y promoción también representa un desafío significativo 
para las mujeres. Frecuentemente enfrentan sesgos implícitos y explícitos durante los procesos 
de selección, siendo evaluadas con base en su género en lugar de sus habilidades y experiencia. 
Además, los prejuicios en el lugar de trabajo pueden limitar su desarrollo profesional (De Jong 
et al., 2017). 
 
1.3. Empoderamiento femenino 
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El empoderamiento femenino ha adquirido una creciente relevancia en la sociedad 
contemporánea. Según Arshad (2023), las mujeres están cada vez más conscientes de su 
potencial y derechos, actuando para asegurar igualdad y respeto (Harper et al., 2009). Este 
proceso implica que las mujeres tomen el control de sus vidas y decisiones, incluyendo acceso 
a educación, empleo, atención médica y participación política, mientras se eliminan barreras 
sociales, económicas y culturales que limitan su desarrollo pleno. 
 
La importancia del empoderamiento femenino radica en varios aspectos. En primer lugar, 
cuando las mujeres tienen autonomía sobre sus vidas, están más propensas a tomar decisiones 
informadas y responsables, lo cual puede mejorar resultados en áreas como educación, salud 
y empleo (Duflo, 2012). Además, el empoderamiento femenino es crucial para alcanzar la 
igualdad de género. A pesar de los avances en derechos femeninos, persisten desigualdades 
en salarios, representación política y acceso a educación y atención médica. Empoderar a las 
mujeres promueve un mundo más justo y equitativo para todos (Krishnan et al., 2010; 
Hashemi et al., 1996; Alkire et al., 2013). 
 
El impacto del empoderamiento femenino se extiende a la sociedad en su conjunto. Como 
principales cuidadoras y educadoras, las mujeres empoderadas pueden fomentar valores de 
igualdad y respeto en las generaciones futuras (Mininni, 2017). Para lograr esto, es crucial 
asegurar acceso equitativo a educación y empleo, abordar barreras culturales y sociales, y 
promover la participación política de las mujeres (Maligalig et al., 2019; Parveen, 2021; Davies 
et al., 2005). 
 
El camino hacia el empoderamiento femenino también involucra combatir la discriminación 
en la contratación y promoción, así como promover políticas que apoyen la igualdad de género 
y la eliminación de la violencia y desigualdad basadas en género (Mejía-Guevara et al., 2021). 
Este enfoque es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, especialmente el Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 
 
El empoderamiento femenino y la igualdad de género son fundamentales para un mundo justo 
y sostenible. Requieren acciones decisivas para abordar causas profundas de discriminación y 
desigualdad, incluyendo la revisión de normas y estereotipos de género, promoviendo 
igualdad de oportunidades en educación y empleo, garantizando igualdad salarial y acceso a 
recursos económicos, y facilitando la participación plena de las mujeres en la vida política y 
pública (Datta y Gailey, 2012). 
 
Promover el empoderamiento femenino y la igualdad de género exige la colaboración de todos 
los sectores de la sociedad, incluyendo gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidades 
locales. Es esencial implementar medidas concretas para asegurar que las mujeres y niñas 
tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y para erradicar toda forma de 
discriminación y violencia de género. 
 
Por lo tanto, el camino hacia el empoderamiento femenino es desafiante (McDonald, 2015), 
requiriendo un compromiso constante de líderes, autoridades, empresas y toda la sociedad 
(Mwiine, 2019). El desafío reside en promover el respeto hacia las mujeres a través de políticas 
inclusivas (Lyon et al., 2018), educación equitativa (Khurshid, 2016) y la promoción de la 
igualdad de género en todas las esferas de la vida (Deutsch et al., 2022). 
 
 1.3.1. Modelo teórico del empoderamiento femenino 
 
Por medio de este modelo, los autores intentan determinar en qué medida y con qué 
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características se da el proceso de empoderamiento femenino, para ello plantean siete factores 
vinculados a la valoración objetiva del empoderamiento. 
 
 
Figura 1.  
 
Modelo teórico del empoderamiento femenino 

Fuente: Adaptado de Hernández y García (2008). Elaboración propia (2024).  
 

2. Metodología 
 
El presente estudio adopta un enfoque de investigación pura, centrado en la observación, 
análisis y descripción de las variables de investigación. Su objetivo es proporcionar respuestas 
objetivas a la problemática de la igualdad de género, la empleabilidad y su impacto en el 
empoderamiento femenino, contribuyendo así a la ampliación del conocimiento teórico 
existente sobre estas variables. 
 
El diseño de la investigación se caracteriza como explicativo secuencial, siguiendo un 
procedimiento sistematizado compuesto por fases secuenciales que facilitan la recolección y 
análisis de datos cuantitativos. Además, se trata de un estudio no experimental de corte 
transversal, dado que las variables no fueron manipuladas y se estableció un período 
específico para la recopilación de datos. 
 
En términos metodológicos, se empleó un enfoque cuantitativo que guía la recolección, análisis 
y vinculación de datos de manera metódica y ordenada.  
 
La población objetivo del estudio estuvo compuesta por docentes mujeres de universidades 
públicas y privadas en Perú. Para determinar la muestra, se utilizó un muestreo por 
conveniencia, un método no probabilístico y no aleatorio seleccionado debido a la 
disponibilidad de mujeres participantes dentro de un intervalo de tiempo específico. Se 
recolectaron las primeras 20 respuestas representativas por departamentos del país, como se 
detalla en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1. 
 
Muestra del estudio 
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Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
Para la recolección de información, se empleó la técnica de encuesta utilizando como 
instrumento un cuestionario compuesto por 43 preguntas diseñadas conforme al modelo 
teórico. La encuesta se llevó a cabo de manera virtual para facilitar la recolección de datos en 
diversas ciudades. 
 
Para el procesamiento de los datos, se utilizaron las herramientas Excel y el software 
estadístico SPSS versión 22. El objetivo fue realizar un análisis descriptivo e inferencial de los 
datos para determinar las correlaciones y el nivel de significancia entre las variables de 
estudio. 

3. Resultados 
 
La figura 2 muestra la distribución de edades de las académicas participantes en el estudio. La 
mayoría de las académicas se encuentran en el rango de edad entre 30 y 50 años, con picos 
notables alrededor de los 35 y 45 años. La curva de densidad (KDE) superpuesta indica una 
distribución relativamente normal con una ligera concentración hacia los 40 años. Esto sugiere 
que la población de académicas en las universidades peruanas tiende a estar en edades medias 
de la carrera profesional, lo cual puede influir en sus percepciones sobre igualdad de género, 
empleabilidad y empoderamiento. 
 
Figura 2.  
 
Distribución de edades de las académicas 

 

Ciudad Muestra 

Lima 20 

Trujillo 20 

Arequipa 20 

Moquegua 20 

Tacna 20 
Total 100 
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Fuente: Elaboración propia (2024). 
 

La figura 3 muestra la distribución de los niveles máximos de estudios alcanzados por las 
académicas participantes en el estudio, agrupadas en tres categorías principales: Maestría, 
Doctorado y Licenciatura/Ingeniería. La mayoría de las académicas han alcanzado el nivel de 
Maestría, seguido por aquellas con Doctorado y, finalmente, Licenciatura/Ingeniería. Esto 
sugiere que la muestra está compuesta principalmente por mujeres con estudios de posgrado, 
lo cual puede influir en sus percepciones y experiencias en términos de igualdad de género, 
empleabilidad y empoderamiento. 
 
Figura 3.  
 
Nivel máximo de estudios alcanzado 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La tabla 2 muestra la distribución de académicas según el rango de edad, el nivel máximo de 
estudios alcanzado y el tipo de universidad en la que trabajan (privada o pública). Se observa 
que el grupo de edad más representado es el de 40-49 años, con una mayoría en universidades 
públicas, seguido por el grupo de 30-39 años, que está bien representado en ambos tipos de 
universidades. Los rangos de edad 20-29 y 60-69 años son los menos representados. En general, 
hay más académicas trabajando en universidades públicas que en privadas. Además, la 
mayoría de las académicas con Licenciatura/Ingeniería trabajan en universidades públicas, 
mientras que las académicas con Maestría están distribuidas casi equitativamente entre 
universidades privadas y públicas. Por otro lado, las académicas con Doctorado están 
igualmente representadas en ambos tipos de universidades. 
 
Tabla 2.  
 
Edad y nivel de estudios de académicas 

 

Universidad 
Privada 

Universidad 
Pública 

Total 

Rango de edades 

20-29 0 6 6 
30-39 18 15 33 
40-49 13 24 37 
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50-59 8 14 22 
60-69 0 2 2 

Nivel de estudios 

Licenciatura/Ingeniería 6 30 36 
Maestría 25 23 48 

Doctorado 8 8 16 

TOTAL 39 61 100 
 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En la figura 4 y 5, se observa la gráfica de caja y bigotes que muestra cómo las percepciones de 
igualdad de género y empleabilidad influyen en la percepción del empoderamiento femenino. 
En la primera gráfica, se observa que a medida que aumenta la percepción de igualdad de 
género, las mujeres tienden a reportar una mayor percepción de empleabilidad, reflejando una 
relación positiva y significativa. En la segunda gráfica, se muestra que una mayor percepción 
de igualdad de género está asociada con mayores niveles de empoderamiento femenino, lo 
que indica que las mujeres que perciben igualdad de género sienten un mayor control sobre 
sus vidas. Finalmente, la tercera gráfica ilustra que las mujeres que se sienten más empleables 
también tienden a reportar niveles más altos de empoderamiento femenino, con una menor 
variabilidad en sus respuestas, sugiriendo una percepción más consistente de control sobre 
sus vidas entre las mujeres que se sienten más empleables. 
 
Figura 4.  
 
Influencia de la empleabilidad en el empoderamiento femenino 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La figura 4 ilustra la relación entre la percepción de empleabilidad y el empoderamiento 
femenino. Las mujeres que se sienten más empleables también tienden a sentir que tienen más 
control sobre sus vidas. Este resultado sugiere que la percepción de empleabilidad es un factor 
crucial en el empoderamiento femenino, ya que sentirse capaz de conseguir y mantener 
empleo puede aumentar significativamente la autonomía y el sentido de control personal de 
las académicas. 
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Figura 5.  
 
Influencia de la igualdad de género en el empoderamiento femenino 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La figura 5 muestra cómo la percepción de igualdad de género influye en el empoderamiento 
femenino. Las académicas que perciben una mayor igualdad de género también tienden a 
sentir que tienen más control sobre sus propias vidas. Esto indica que la igualdad de género 
no solo mejora la percepción de empleabilidad, sino que también contribuye 
significativamente al empoderamiento personal y la autonomía de las mujeres en el ámbito 
académico. 
 
Figura 6. 
 
Influencia de la igualdad de género en la empleabilidad 
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Fuente: Elaboración propia (2024). 
La figura 6 muestra la relación entre la percepción de igualdad de género y la percepción de 
empleabilidad. Los resultados indican que las académicas que perciben una mayor igualdad 
de género tienden a tener una percepción más alta de su propia empleabilidad. Esto sugiere 
que promover la igualdad de género puede mejorar la confianza de las mujeres en su 
capacidad para obtener y mantener empleo, reflejando un impacto positivo en su percepción 
de empleabilidad. 
 
Análisis de Regresión: Para evaluar las relaciones entre la percepción de igualdad de género, 
empleabilidad y empoderamiento femenino en académicas de universidades peruanas, se 
aplicó un análisis de regresión. Este método estadístico permite determinar la influencia de 
una o más variables independientes sobre una variable dependiente. En este estudio, se 
desarrollaron tres modelos de regresión lineal simples: el primero explora cómo la percepción 
de igualdad de género afecta la percepción de empleabilidad, el segundo investiga la relación 
entre la percepción de igualdad de género y el nivel de empoderamiento femenino, y el tercero 
analiza cómo la percepción de empleabilidad impacta el empoderamiento femenino. Cada uno 
de estos modelos se evaluó utilizando coeficientes de regresión, valores de R-cuadrado y 
pruebas de significancia estadística para determinar la fuerza y la dirección de las relaciones 
entre las variables, proporcionando una comprensión cuantitativa de cómo las percepciones 
de igualdad de género y empleabilidad pueden influir en el empoderamiento de las mujeres 
en el ámbito académico. 
 
Tabla 3.  
 
Análisis de regresión de igualdad de género, empoderamiento y empleabilidad 

Modelo 
Igualdad de género y 

empleabilidad 

Igualdad de género y 
empoderamiento 

femenino 

Empleabilidad y 
empoderamiento 

femenino 

R-cuadrado 0.170 0.392 0.464 

R-cuadrado 
ajustado 

0.161 0.386 0.459 
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Estadístico F 20.25 63.75 85.83 

Prob 
(Estadístico F) 

1.85e-05 2.13e-11 4.40e-15 

Constante 0.8027 0.7730 0.5099 

Coeficiente 
Igualdad de Género: 

0.3027 
Igualdad de Género: 

0.4742 
Empleabilidad: 0.7473 

p-valor 

Constante: 
p=0.002 

Igualdad de Género: 
p <0.0001 

Constante: 
p<0.0001 

Igualdad de Género: 
p<0.0001 

Constante: p=0.005 
Empleabilidad: 

p <0.0001 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La percepción de igualdad de género explica el 17% de la varianza en la percepción de 
empleabilidad, y el coeficiente de igualdad de género es positivo y estadísticamente 
significativo, indicando que una mayor percepción de igualdad de género está asociada con 
una mayor percepción de empleabilidad. Asimismo, la percepción de igualdad de género 
explica el 39.2% de la varianza en el empoderamiento femenino, y el coeficiente de igualdad 
de género es positivo y estadísticamente significativo, indicando que una mayor percepción 
de igualdad de género está asociada con mayores niveles de empoderamiento femenino. 
Finalmente, la percepción de empleabilidad explica el 46.4% de la varianza en el 
empoderamiento femenino, y el coeficiente de empleabilidad es positivo y estadísticamente 
significativo, indicando que una mayor percepción de empleabilidad está asociada con 
mayores niveles de empoderamiento femenino. 
 

4. Discusión 
 
El estudio de la igualdad de género ha ido ganando relevancia con el tiempo, y cada vez más 
países han unido esfuerzos para medir y tomar acciones contra la desigualdad. Según 
UNICEF, esta igualdad debe ser alcanzada por todos, incluyendo mujeres, hombres, niñas y 
niños, quienes deben tener acceso a los mismos derechos, oportunidades, recursos y 
protecciones, independientemente de su identidad de género. Sin embargo, la realidad 
muestra que muchas mujeres todavía enfrentan desigualdades y desventajas debido 
únicamente a su género. Según Baker et al. (2019), las mujeres han enfrentado barreras que 
han limitado sus oportunidades de desarrollo profesional, como la discriminación de género, 
sesgos, la falta de modelos femeninos a seguir y la ausencia de políticas y prácticas inclusivas. 
 
Se contrasta la teoría investigada respecto a las variables de estudio con la realidad de las 
mujeres peruanas. Según diversos autores, el empoderamiento es un proceso que fortalece la 
participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida personal, laboral y social. Por lo 
tanto, el camino hacia el empoderamiento femenino no es sencillo (McDonald, 2015), 
requiriendo un esfuerzo constante por parte de autoridades, líderes, empresas y la sociedad 
en su conjunto (Mwiine, 2019). El desafío radica en la búsqueda continua del respeto hacia la 
mujer (Closson et al., 2022; Bulte y Lensink, 2020; Hardee et al., 2014), mediante la 
incentivación de políticas y prácticas inclusivas (Lyon et al., 2018), que promuevan una 
educación equitativa (Khurshid, 2016) y la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida 
(Deutsch et al., 2022). 
 
Asimismo, la presente investigación se vio limitada por la cantidad de participantes. Para 
futuras investigaciones, se sugiere incrementar la muestra por país e incluso realizar 
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comparativas entre países. Además, queda pendiente realizar un análisis comparativo 
enfocado en universidades en países desarrollados que cuentan han logrado mejores niveles 
de empoderamiento. 
 

5. Conclusiones 
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, la mayoría de las mujeres perciben una 
desventaja en comparación con los hombres y experimentan una falta de equidad de 
oportunidades entre ambos géneros. A pesar de los avances, persisten desafíos significativos 
para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Las desigualdades 
históricas que enfrentan las mujeres continúan teniendo repercusiones intergeneracionales 
que afectan incluso a la infancia actual. Sin embargo, el empoderamiento femenino no solo 
beneficia a las mujeres, sino que enriquece a toda la sociedad. De hecho, las normas de género 
también afectan a los niños y a los hombres al influir en sus comportamientos y en cómo se 
transmiten estas normas de una generación a otra. 
 
Los resultados también revelaron que, el nivel cultural, la educación impartida en el entorno 
familiar y la formación escolar influyen significativamente en las mujeres para desenvolverse 
en roles de poder y liderazgo. Además, las participantes perciben una disparidad en las 
oportunidades de acceso a puestos de decisión en comparación con los hombres, así como una 
percepción de desigualdad en el acceso a empleos de diversa índole en relación con los 
hombres. Además, se observó que las mujeres encuestadas todavía muestran una alta 
dependencia de la familia, padres o pareja. Para participar políticamente, muchas mujeres 
sienten la necesidad de negociar con la familia, el padre o la pareja. También se encontró que 
las mujeres tienden a buscar cumplir con las expectativas y deseos de sus seres queridos, y 
muchas aún sostienen el paradigma de que es preferible que sea el hombre quien tome las 
decisiones importantes. 
 
Asimismo, las mujeres encuestadas consideran que, a pesar de tener la capacidad para ocupar 
puestos de poder y liderazgo, no disfrutan de los mismos derechos ni oportunidades que los 
hombres para acceder a estos roles. Sin embargo, reconocen la importancia de contar con 
ingresos económicos propios; en consecuencia, se esfuerzan por capacitarse y superarse 
continuamente, no solo para conservar sus empleos actuales, sino también para generar una 
marca de valor y reconocimiento en el mercado laboral. 
 
Por lo tanto, la igualdad de género y el empoderamiento femenino son fundamentales para el 
desarrollo sostenible, la justicia social y el progreso como sociedad. Aunque aún queda mucho 
por hacer, el avance en estas áreas ofrece esperanzas para un futuro más equitativo. 
 
El estudio concluye en que la igualdad de género y la empleabilidad influyen 
significativamente en el empoderamiento femenino de académicas en universidades 
peruanas. 
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