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Resumen: La producción de leche en pequeña escala contribuye a la subsistencia de varias 
familias; pero, la igualdad de género no es una realidad en zonas rurales. Las mujeres afron-
tan violencia conyugal y se demerita su participación, provocando limitaciones en la toma 
de decisiones del sistema de producción. La participación de las mujeres se considera un 
factor para revertir la subordinación, eliminar su marginación social y empoderarlas. El ob-
jetivo fue evaluar el índice de empoderamiento de las mujeres en estos sistemas de produc-
ción de tres zonas (poniente, centro y oriente) de Aculco, Estado de México. La información 
se recopiló con un cuestionario aplicado a 60 mujeres, 20 por zona. La encuesta midió tres 
niveles de dominio de empoderamiento: acceso y poder de decisión sobre los recursos pro-
ductivos, toma de decisiones productivas y el uso del tiempo. La información se analizó con 
el programa estadístico SPSS para análisis de varianza, mediante un diseño completamente 
aleatorio, con las diferentes zonas como tratamiento. Como resultado, se observó que, en 
los primeros dos dominios, la zona poniente obtuvo menores puntuaciones (p<0.05), en 
comparación con las zonas centro y oriente, indicando que, ahí las mujeres tienen menor 
alcance de participación en el sector agropecuario. Se concluye que el contexto natural de 
estos sistemas influye en el empoderamiento de las mujeres, así como el acceso a recursos.

Palabras clave: cambio social, desarrollo económico y social, empleo de las mujeres, rol 
sexual (Tesauros), producción lechera (Palabras clave sugeridas por los autores).

Women’s participation in decision making in family dairy systems.

Abstract: Small-scale milk production contributes to the subsistence of several families; 
But gender equality is not a reality in rural areas. Women face marital violence and their 
participation is devalued, causing limitations in decision-making in the production system. 
Women’s participation is considered a factor to reverse subordination, eliminate their social 
marginalization and empower them. The objective was to evaluate the women’s empower-
ment index in these production systems in three areas (west, center and east) of Aculco, 
State of Mexico. The information was collected with a questionnaire applied to 60 women, 
20 per area. The survey measured three levels of empowerment domain: access to and de-
cision-making power over productive resources, productive decision-making, and use of 
time. The information was analyzed with the SPSS statistical program for analysis of varian-
ce, using a completely random design, with the different areas as treatment. As a result, it was 
observed that, in the first two domains, the western zone obtained lower scores (p<0.05), 
compared to the central and eastern ones, indicating that women have a lower scope of par-
ticipation in the agricultural sector in this zone. It is concluded that the natural context of 
these systems influences the empowerment of women, as well as access to resources.

Keywords: social change, economic and social development, women’s employment, sexual 
role (Thesaurus), dairy production (Keywords suggested by the authors).
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Participação das mulheres na tomada de decisões nos sistemas leiteiros familiares

Resumo: A produção de leite em pequena escala contribui para a subsistência de diversas 
famílias; mas a igualdade de género não é uma realidade nas zonas rurais. As mulheres 
enfrentam violência conjugal e sua participação é desvalorizada, causando limitações na to-
mada de decisões no sistema produção. A participação das mulheres é considerada um fator 
para reverter a subordinação, eliminar sua marginalização social e dar-lhes poder. O obje-
tivo foi avaliar o índice de empoderamento das mulheres nestes sistemas de produção em 
três zonas de Acapulco (oeste, centro e leste), Estado do México. A informação foi coletada 
por meio de um questionário aplicado a 60 mulheres, 20 por zona. A pesquisa mediu três 
níveis de domínio de empoderamento: acesso e poder de decisão sobre recursos produtivos, 
tomada de decisões produtivas e o uso do tempo. A informação foi analisada com o pro-
grama estatístico SPSS para análise de variância, utilizando um delineamento inteiramente 
aleatório, com as diferentes zonas como tratamento. Como resultado, observou-se que, nos 
dois primeiros domínios, a zona oeste obteve pontuações mais baixas (p<0,05), em compa-
ração com as zonas centro e leste, indicando que ali as mulheres têm um menor âmbito de 
participação no sector agrícola. Conclui-se que o contexto natural destes sistemas influencia 
o empoderamento das mulheres, bem como o acesso aos recursos.

Palavras-chave: mudança social, desenvolvimento económico e social, emprego das mulhe-
res, papel sexual (Tesauros); produção leiteira (palavra-chave sugerida pelos autores)

Introducción

Se ha mencionado (Parella-Rubio, 2003; Lázaro-Castellanos et al., 2007; Food and 
Agriculture Organization [FAO], 2021) que, a nivel mundial no se reconocen plenamente 
las contribuciones de las mujeres a la fuerza de trabajo laboral agrícola, aun cuando enfren-
tan obstáculos persistentes, limitaciones económicas y son más vulnerables a la violación 
de sus derechos, haciendo evidente una desigualdad que es muy preocupante, ya que no ha 
sido determinada por la biología, sino por el contexto social, político, económico y cultural 
y, que termina por manifestarse en una segregación en términos de derechos y capacidades 
(educación y, acceso a la tierra y a la propiedad), vulnerando la salud y seguridad de las 
niñas y mujeres a nivel mundial (Márquez-Jiménez y Padilla-Loredo, 2023). Rubin (1986), 
sostiene que el análisis de las causas de la opresión de las mujeres sienta las bases de los cam-
bios que se deberían hacer para alcanzar una sociedad sin jerarquía por géneros, aunque 
hace mención de que no hay ninguna teoría que explique la opresión de las mujeres como la 
teoría marxista que explica la opresión de clase (en su mundo social los seres humanos son 
trabajadores, campesinos o capitalistas).

En este tenor, su empoderamiento es indispensable para revertir la subordinación de 
la que son objeto, así como para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social 
(García-Horta et al., 2014; Cediel-Becerra et al., 2017). Cabe señalar que, dentro del con-
cepto y proceso tan amplio que es empoderamiento de las mujeres, este trabajo se centró 
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únicamente en la capacidad de las jefas de hogar para participar activamente en decisiones 
sobre el acceso y control de recursos, así como su uso de tiempo (Gupta, 2016) en hogares 
con sistemas de producción de leche en pequeña escala.

Ya se ha mencionado (Vizcarra-Bordi, 2009) que otorgar poder a las mujeres rurales 
es indispensable para revertir la desigualdad o la falta de equidad de género en el acceso a los 
recursos, la jerarquización en cuanto a la toma de decisiones, el arribo al poder asimétrico 
y otras formas de discriminación de que son víctimas. Aunado a esto, no se podría lograr la 
seguridad alimentaria y sostenibilidad rural planteada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin su empoderamiento (Jalilian y Mo-
hammadi, 2020). De acuerdo con Vizcarra-Bordi (2009) y Alberti-Manzanares et al. (2014), 
estudiar dónde y cómo se originan los problemas sociales de los hogares rurales es de cru-
cial importancia para diseñar las necesidades de intervención institucional e implementar 
políticas públicas en pro de las mujeres. Es por esto que, el objetivo de esta investigación fue 
medir el índice de empoderamiento de las mujeres en tres zonas: poniente, centro y oriente 
del municipio de Aculco, Estado de México; considerando tres dominios: acceso y poder de 
decisión sobre los recursos productivos, toma de decisiones productivas dentro del sistema 
y el uso del tiempo.

Marco teórico

De acuerdo con Rivera-Ramírez (2020), el sexo es dado por las características bio-
lógicas y estas determinan quién es mujer u hombre. A la simbolización de la diferencia 
sexual se le llama género (Lamas-Encabo, 2007), específicamente, a la visión sobre roles 
y representaciones que la sociedad les asigna. Desde esta posición de género se visibilizan 
los significados en las relaciones sociales y procesos de identidad en torno a las diferencias 
anatómicas antes mencionadas (García-Villanueva et al., 2020).

El género se determina por el contexto social, político, económico y cultural en el 
que se vive y, derivado de esto, en su mayoría, ha sido a los varones a quien se le ha adjudi-
cado un valor generalmente por encima de las mujeres tanto en el rol del hogar como en el 
trabajo (Lagarde-de los Ríos, 1992); de acuerdo con estas jerarquías, se espera que sean los 
hombres los jefes de familia y proveedores económicos, y de las mujeres, que sean madres 
y/o esposas, además de proporcionar cuidados mediante labores domésticas no pagadas 
(Rivera-Ramírez y Herrera-Monrroy, 2023). Como menciona Lamas-Encabo (2007), se tra-
ta de una diferencia cultural, no biológica, la que permite o limita a la mujer en su desarrollo 
social, ya que no corresponde a limitantes físicas ni éticas, sino de percepciones culturales 
que imponen y/o determinan el rol de las mujeres.

Diferentes áreas del conocimiento han estudiado el género con enfoques como la vio-
lencia hacia las mujeres (Pérez-Martínez y Hernández Marín, 2009), desde la psicología; del 
poder sobre los cuerpos y cómo se ha visto a las mujeres como el “sexo débil” (Fernández, 
2004), desde el campo de la medicina; y en la creación de políticas públicas (Lang, 2003), des-
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de la sociología, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, debido a que es un tema que tiene 
cabida en cualquier ámbito, se ha analizado desde diversas ramas de estudio y perspectivas.

El sistema político que institucionaliza el predominio de los hombres sobre las muje-
res ejerciendo un dominio sobre ellas, basándose en una idea biologicista, es el denominado 
“patriarcado”. Dicha institución tiene la fuerza de imposición, siendo los movimientos femi-
nistas un conjunto de teorías y prácticas sociales que buscan la igualdad en posibilidades y 
emisión de opiniones de las mujeres, como lo tienen los hombres, a través de lo que todo ser 
humano tiene: derecho (Coppolecchia, 2012).

Es importante mencionar que los cambios en la estructura de las familias comienzan 
a ser cada vez más notorios, pues gracias a que las sociedades se van modificando, ahora 
se busca que las oportunidades para las mujeres sean las mismas que tienen los hombres, 
derivado de esto, la participación femenina en la esfera laboral ha aumentado significati-
vamente; sin embargo, este contexto no aplica para todas las poblaciones, sobre todo para 
aquellas que se encuentran marginadas, particularmente para las mujeres indígenas, rura-
les,  afrodescendientes, migrantes o en condición de trata o de explotación sexual (Láza-
ro-Castellanos et al., 2005).

Por otro lado, y empleando las palabras de León-Gómez (2001), empoderar se refiere 
a poder adquirir el control de la vida de uno mismo y desarrollar habilidades para formular 
y realizar actividades, así como definir agendas con base en lo que una persona busca tra-
bajar para llegar a un fin deseado. Esto concede la capacidad en la toma de decisiones, pero 
también las bases para poder tomarlas, lo más acertadamente posible para un bien o un 
cambio individual y/o colectivo.

Conceder poder, en especial en las mujeres rurales, les permite mejorar su calidad de 
vida, incrementar su desarrollo personal y, en última instancia, un cambio en las estructu-
ras que las margina, oprime y coloca en desventaja frente a los hombres (Hidalgo-Celarié, 
1999). De acuerdo con Han et al. (2019), el empoderamiento de las mujeres rurales es un 
proceso de cambio, con el que las mujeres que incluso con acceso a recursos, libertad y 
poder limitados, pueden tener mayor autonomía, mejorando su capacidad en la toma de 
decisiones y, de esta manera, contribuir positivamente tanto a su desarrollo personal como 
su bienestar. Del mismo modo, el desarrollo de capacidades de las mujeres rurales se puede 
reflejar en la mejora de la seguridad económica de los hogares que encabezan ellas mismas 
(Han et al., 2019).

En el presente trabajo se analiza la participación que tienen las mujeres en cuanto a 
la toma de decisiones en los sistemas de producción de leche en pequeña escala, partiendo 
desde la perspectiva de la importancia que tiene su presencia en estos sistemas. Se toma en 
consideración que, a mayor participación, los sistemas lecheros pueden lograr tener una 
mayor sustentabilidad en sus tres pilares: económico, ecológico y social.  
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Metodología

El trabajo se realizó en el municipio de Aculco, ubicado al noroeste del Estado de 
México (20°10’ N 99°48’ O; 2470 m.s.n.m), el cual tiene una extensión de 465.7 km2, equi-
valente a una superficie de 46,570 ha, de las cuales, hasta el inicio de este milenio, el 45% 
se destinaban a la agricultura, el 21% era de uso pecuario y el 19% al uso forestal; el resto 
correspondía a superficie de arbustos (Martínez-Borrego, 2009).

Teniendo como base el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura 
(WEAI, por sus siglas en inglés), el cual es un método estandarizado y ya establecido para 
capturar los niveles de empoderamiento e inclusión de las mujeres en el sector agrícola 
(Malapit et al., 2014), se midió este aspecto a través de encuestas aplicadas a las mujeres, 
jefas de hogar de los sistemas de producción de leche en pequeña escala (SPLPE). Cabe 
señalar que, para este estudio, el término jefa de hogar se conceptualizó como principal pro-
veedora de ingresos, propietaria de la vivienda, que tiene reconocimiento como autoridad 
moral, o a quien se le atribuye respeto por su avanzada edad (Aguilar, 2017).

La importancia de realizar el trabajo en SPLPE radica en que estos trabajan princi-
palmente con mano de obra familiar y se han identificado como medio de vida en comu-
nidades rurales, por su contribución al suministro local de leche. El trabajo en los mismos 
representa una actividad clave para el desarrollo económico, social, nutricional y territorial, 
contribuyendo a la reducción de la pobreza en dichas comunidades, ya que la venta de leche 
proporciona ingresos que son fundamentales para las familias (Rosas-Dávila et al., 2020).

A través del muestreo no probabilístico por bola de nieve, se identificaron a 20 uni-
dades de producción de cada zona del municipio: poniente, centro y oriente. Como mencio-
nan Ruiz-Torrez et al. (2022), el muestreo bola de nieve se utiliza para encontrar sujetos de 
investigación, donde una persona le dice al investigador el nombre de otra, y este último a su 
vez provee el nombre de una tercera, y así sucesivamente. Sesenta unidades de producción 
de leche en pequeña escala, con hatos de menos de 35 vacas, más sus reemplazos, fueron 
seleccionadas en el período de primavera del 2023 para participar en esta investigación de 
enfoque mixto. A través de valores numéricos dados por las respuestas de la encuesta, se 
midieron las experiencias de las mujeres rurales en cuanto a su participación en la toma de 
decisiones en los sistemas lecheros familiares.

La encuesta aplicada a las mujeres jefas de hogar midió el alcance de participación de 
las mujeres en el sector agropecuario en tres dominios de empoderamiento: 1) decisiones 
sobre la producción agrícola, 2) acceso y poder de toma de decisiones sobre los recursos 
productivos y 3) uso del tiempo. Cabe señalar que, aunque en ocasiones no sucedió así, la 
intención inicial fue que la encuesta se realizará sin la presencia de un hombre y en un am-
biente seguro. Como se puede apreciar en la Tabla 1, estas encuestas midieron los tres do-
minios de empoderamiento antes mencionados, a través preguntas y respuestas de opción 
múltiple a las que se les otorgó una puntuación (FAO, 2021).
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Para el primer dominio de empoderamiento: acceso y poder de toma de decisiones 
sobre los recursos productivos, la encuesta consideró las áreas de la tenencia de la tierra (si 
tienen o no reconocimiento legal de la misma, los documentos legales que tienen, y la per-
cepción y derechos sobre esta), acceso a crédito (la imposibilidad de acceso o la posibilidad 
en canales oficiales y no oficiales), la percepción sobre la propiedad en los rubros de los 
cultivos y las semillas, de los animales y, de los principales y menores activos del hogar. En 
cuanto al dominio de empoderamiento: decisiones sobre la producción agrícola, la estruc-
tura de la encuesta contempló la contribución a las decisiones sobre el uso de los ingresos 
generados a través de la producción de cultivos, animales u otras actividades económicas; 
también en este dominio se consideró la percepción sobre la toma de decisiones, a través 
del cuestionamiento: “si quisiera ¿cree que puede tomar decisiones sobre la producción de 
cultivos? ¿la cría de animales? ¿otras actividades económicas? ¿gastos principales del hogar? 
y ¿gastos menores del hogar?”. Por otra parte, para el dominio de empoderamiento sobre el 
uso del tiempo, la estructura de la encuesta contempló el tiempo requerido para la partici-
pación en actividades lucrativas fuera del sistema de producción, la proporción de tiempo 
de dedicado al sistema de producción, la proporción de tiempo dedicado a la preparación 
de alimentos y a otras actividades domésticas, y las horas totales de trabajo al día (Tabla 1).

Tabla 1

Puntuación de los indicadores para calcular el nivel de empoderamiento de las mujeres encuestadas

Dominio y área de evaluación Respuesta Puntuación Ponderación
Decisiones productivas

Sobre producción de cultivos, producción 
animal, otras actividades económicas.

- Yo misma o nosotros dos

- Mi esposo o alguien más

1

0

¼

Acerca de los gastos mayores y menores  
del hogar.

- Yo misma o nosotros dos

- Mi esposo o alguien más

1

0

¼

Percepción de la toma de decisiones sobre 
producción de cultivos, producción ani-
mal, otras actividades económicas.

- Sin decisión

- Solo pequeñas decisiones

- Algunas decisiones

- En gran parte/totalmente

0

0.33

0.66

1

¼

Percepción de posibilidad de toma de de-
cisiones sobre gastos domésticos mayores  
y menores.

- Sin decisión

- Solo pequeñas decisiones

- Algunas decisiones

- En gran parte/totalmente

0

0.33

0.66

1

¼
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Acceso y poder de decisión sobre recur-
sos productivos

Tenencia segura de la tierra para hombres  
y mujeres*

- Verde 

- Amarillo

- Rojo

1

0.5

0

¼

Acceso al crédito - Posible en canales seguros

- Posible solo en canales no oficiales

- No es posible para las mujeres

1

0.5

0.1

¼

Propiedad de cultivos, semillas, animales 
y otros activos productivos

- Yo misma o nosotros dos 

- Mi esposo o alguien más

1

0

¼

Propiedad de principales y menores acti-
vos del hogar

- Yo misma o nosotros dos 

- Mi esposo o alguien más

1

0

¼

Uso del tiempo
Más de 10.5 h de trabajo al día - No

- Sí

1

0

1

* Tenencia segura de la tierra para hombres y mujeres: verde (hay un documento formal con 
el nombre del titular, hay percepción de acceso seguro a la tierra, existe al menos un derecho a 
vender/legar/heredar cualquiera de las parcelas de la finca), amarillo (hay un documento formal, 
pero puede que el nombre del titular no esté en él, o que no se posea ningún documento, pero 
tiene percepción de acceso seguro a la tierra; también puede que no haya derecho a vender/legar/
heredar cualquiera de las parcelas de la finca), rojo (no hay ningún documento, no hay percepción 
de acceso inseguro a la tierra ni ningún derecho a vender/legar/heredar la tierra).

Nota. Adaptación de: Puntuación y ponderaciones de los indicadores para calcular el WEAI 
(FAO, 2021).

Para esta investigación, cada dominio pesó el 33.33% de la puntuación promedio 
general para obtener el nivel de empoderamiento de las mujeres en los sistemas de produc-
ción de leche en pequeña escala (NEM-SPLPE). La puntuación de cada dominio se calculó 
de acuerdo con la Tabla 1 y, posteriormente, se estandarizó en una escala de porcentaje. Las 
puntuaciones van de 0 a 1, por lo que las puntuaciones más altas reflejan mayor empodera-
miento (International Food Policy Research Institute [IFPRI], 2020).

Derivado de las puntuaciones obtenidas, se realizó un análisis estadístico para los 
tres dominios mediante un diseño completamente al azar, ya que solamente se consideró 
una variable independiente, es decir, las diferentes zonas como tratamiento (n=20) y cada 
entrevista como unidad experimental; con el siguiente modelo (Kaps y Lamberson, 2004):

Y = µ + Ti + eij

Donde Y, es la variable respuesta, µ es la media general (valores numéricos a partir de 
las respuestas, como se menciona en la Tabla 1); T es el efecto debido al i-ésimo tratamiento 
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(PON, CEN, ORI) y, e, es el error residual. El análisis de los datos se realizó mediante el pro-
grama de software IBM® SPSS® Statistics. Cuando se detectaron diferencias significativas, se 
aplicó la prueba de Tukey para determinar qué medias fueron distintas (p<0.05).

Resultados

Como se puede apreciar en la Tabla 2, en cuanto a los resultados, para las variables 
del dominio de decisiones productivas, se detectaron diferencias (p<0.05) en cuanto a la 
toma de decisiones sobre la producción de cultivos, animales y otras actividades econó-
micas dentro del hogar, siendo el tratamiento PON donde hay menor participación de las 
mujeres en este aspecto. Para las otras variables no se detectaron diferencias significativas.

Tabla 2

Índice del empoderamiento de las mujeres en el dominio de decisiones productivas, en tres 
zonas del municipio de Aculco

Decisiones productivas
Zonas de estudio

EEM p-value
PON CEN ORI

Cultivos, animales y otras actividades productivas. 0.46b 0.78a 0.86a 0.111 0.002

Gastos mayores y menores del hogar. 0.90 0.95 0.85 0.081 0.447

Percepción de la toma de decisiones en la producción de 
cultivos, animales y otras actividades económicas. 0.55 0.76 0.73 0.089 0.054

Percepción de posibilidad de toma de decisiones sobre 
gastos domésticos mayores y menores. 0.78 0.86 0.85 0.085 0.556

 
Nota. PON: zona poniente; CEN: zona centro; ORI: zona oriente; EEM: error estándar de la me-
dia. ab Valores con literales diferentes entre columnas, indican diferencias significativas (p<0.05).

En el dominio de acceso y poder de decisión sobre los recursos productivos, se de-
tectaron diferencias (p<0.05) en la variable de acceso a crédito, mostrando una menor pun-
tuación en el tratamiento PON. No se detectaron diferencias para las otras variables de este 
dominio (Tabla 3).

Tabla 3 

Índice del empoderamiento de las mujeres en el dominio de acceso y poder de decisión sobre 
recursos productivos, en tres zonas del municipio de Aculco

Acceso y poder de decisión sobre recursos productivos
Zonas de estudio

EEM p-value
PON CEN ORI

Tenencia segura de la tierra para hombres y mujeres. 0.75 0.82 0.77 0.123 0.825

Acceso a crédito. 0.32b 0.64a 0.49ab 0.127 0.050
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Propiedad de cultivos, semillas, animales y otros activos 
productivos. 0.48 0.73 0.63 0.112 0.089

Propiedad de principales y menores activos del hogar. 0.72 0.80 0.77 0.104 0.765

 
Nota. PON: zona poniente; CEN: zona centro; ORI: zona oriente; EEM: error estándar de la me-
dia. ab Valores con literales diferentes entre columnas, indican diferencias significativas (p<0.05).

En la Tabla 4, se puede apreciar que, en el NEM-SPLPE evaluado en este trabajo se 
encontraron diferencias en los dominios de decisiones productivas y en el de acceso a poder 
de decisión sobre los recursos productivos. En cuanto al dominio de uso de tiempo, no se 
detectaron diferencias entre las zonas (p>0.05).

Tabla 4 

Media del empoderamiento de la mujer en tres zonas del municipio de Aculco

Dominio de empoderamiento
Zonas de estudio

Media EEM p-value
PON CEN ORI

Decisiones productivas. 0.67b 0.84a 0.82a 0.77 0.068 0.036
Acceso y poder de decisión sobre recursos productivos. 0.56b 0.74a 0.66ab 0.65 0.063 0.023
Uso del tiempo. 0.50 0.25 0.25 0.33 0.148 0.159
NEM-SPLPE. 0.57 0.60 0.57 0.58 0.638 0.851

 
Nota. PON: zona poniente; CEN: zona centro; ORI: zona oriente; EEM: error estándar de la 
media; NEM-SPLPE: nivel de empoderamiento de las mujeres en los sistemas de produc-
ción de leche en pequeña escala. ab Valores con literales diferentes entre columnas, indican 
diferencias significativas (p<0.05).

Discusión

Acorde con Zamudio-Sánchez et al. (2014), a las mujeres rurales se les describe como 
un grupo social heterogéneo donde los perfiles demográficos y actividades productivas, va-
rían de acuerdo a la región en que viven y a las relaciones de género que establece la familia 
y la comunidad. Partiendo de los resultados obtenidos, podemos observar que, la menor 
puntuación de empoderamiento en el domino de decisiones productivas, fue en la categoría 
de toma de decisiones sobre producción de cultivos, animales y otras actividades producti-
vas, esto en el tratamiento PON. Aculco es un municipio conformado por valles, lomeríos y 
montañas y, una de las diferencias con mayor incidencia sobre las actividades agropecuarias 
para las tres zonas, es el acceso o la falta de riego para los cultivos; en este tenor, el río princi-
pal es Ñadó, que nace en la presa del mismo nombre; este se encuentra en la zona poniente, 
donde las personas pueden tener acceso a riego (Martínez-Borrego, 2009).

 La forma en que lo anterior se relacionaría con la participación de las mujeres en 
las decisiones productivas de los sistemas de producción es que, ya que los productores de 
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la zona cuentan con acceso a riego, tienen la oportunidad de hacer un mejor manejo en la 
alimentación de sus vacas, obteniendo un mayor desempeño de las mismas y haciendo de 
esta actividad un negocio rentable y esencial de ingresos para la familia. De esta forma, los 
varones no se ven orillados a pedir apoyo o solicitar consejo de las jefas de hogar, merman-
do la participación de las mujeres en ese aspecto. Caso contrario para CEN y ORI, donde la 
falta de riego pone en una situación crítica a los productores, por lo que se ven obligados a 
solicitar consejo y apoyo de las mujeres en las actividades agropecuarias.

 Lo anterior se puede complementar con el hecho de que, aunque el modelo estadís-
tico no detectó diferencias, se puede apreciar que numéricamente, las mujeres de los tra-
tamientos CEN y ORI obtuvieron 25 % menos puntaje en el dominio de empoderamiento 
del uso del tiempo. Este aspecto es importante, ya que nos deja ver que, el que las mujeres 
participen más, les permite conocer más detalles del funcionamiento del sistema y, por tan-
to, tener más información para emitir una opinión al momento de toma de decisiones; sin 
embargo, más acceso y poder sobre los recursos productivos, no necesariamente implica 
que se emanciparán o que disminuirá su explotación, también puede aumentar su carga de 
trabajo (Vizcarra-Bordi, 2009).

Siguiendo esta línea, más de la mitad de las mujeres encuestadas mencionaron que 
trabajaban más de 10.5 h al día. Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, esto no 
siempre implica que tengan participación en otras actividades lucrativas fuera del sistema 
de producción. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2019), a nivel nacional, el promedio de horas que las mujeres trabajan al día es de 11.9 h. 
Para el ámbito rural, esto se relaciona a que, para que los campesinos se ocupen únicamen-
te de los trabajos agropecuarios u otras actividades, desafortunadamente es necesario que 
haya mujeres que dediquen todo su tiempo y energía a los trabajos domésticos y, cuidado de 
infantes y ancianos. No obstante, en muchas ocasiones (como en el caso de los tratamientos 
CEN y ORI) también apoyan a su pareja en el cuidado de los animales y en la producción del 
campo, disminuyendo aún más sus posibilidades de estudiar, trabajar con goce de sueldo, 
cuidar su salud y disponer de tiempo de descanso (Alberti-Manzanares et al., 2014); tris-
temente se ha mencionado que la carga de trabajo de las jefas de hogar puede desembocar 
en inseguridad alimentaria inequitativa, ya que ellas anteponen el hambre de la familia a la 
posibilidad de modificar sus actividades en pro de una dieta adecuada para sí mismas (Ka-
la-Saldaña et al. (2023).

Las diferencias entre zonas en el dominio de acceso y poder de decisión sobre re-
cursos productivos se debieron a las variaciones en el apartado del acceso a crédito, aspecto 
importante a tomar en cuenta, ya que, Malapit et al. (2014), mencionan que, en la mayoría 
de los países y regiones, uno de los obstáculos importantes para el empoderamiento de las 
mujeres en la agricultura es la falta de acceso al crédito y el poder para tomar decisiones re-
lacionadas sobre el mismo. Si bien, ha mencionado Stezano (2021), que la pobreza se puede 
alejar del aspecto monetario, ya que las privaciones no monetarias también forman parte 
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de la misma, el que una persona la tenga sigue manteniendo una incapacidad para que ma-
terialice sus deseos (sin incluir las dimensiones sociales, políticas y culturales). Por lo que, 
los apoyos financieros constituyen una vía para ampliar las oportunidades de vida de las 
mujeres, pues al dejar de ser los hombres los únicos que proveen económicamente dentro 
del núcleo familiar, aumentan sus posibilidades de redefinir crecimiento, empoderamiento, 
y de asumir la jefatura del hogar, mejorando así su posición, condición social (Lázaro-Cas-
tellanos et al., 2005; García-Horta et al., 2014), y disminuyendo las probabilidades de sufrir 
violencia doméstica (Martínez-Otero Pérez, 2022).

En este tenor, Alberti-Manzanares et al. (2014) mencionan que el rol de las amas de 
casa es de suma importancia, ya que a través de ellas se reproduce biológicamente mano de 
obra. Como se menciona en la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, 
debido a la promiscuidad sexual primitiva y al ser las mujeres las únicas progenitoras conoci-
das, ellas gozaban de gran aprecio y respeto, lo que llevó al dominio femenino absoluto, pero 
con el arribo de la monogamia como forma de familia civilizada, dicho dominio desapare-
ció y, erróneamente se estableció una supremacía de los hombres sobre las mujeres (Engels, 
2017). Aunado a esto, las mujeres convierten el salario del trabajador en fuerza de trabajo, 
dado que administran dicho salario en las cosas que necesita el trabajador (salud, energía 
y materiales) para seguir trabajando. Sin embargo, la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la Unión Europea (EU-FAO, por sus siglas en inglés) ha mencionado que, 
si en los hogares rurales la mujer tomara más decisiones, habría un impacto positivo inme-
diato y a largo plazo en el bienestar humano y crecimiento económico de la región, además 
se estima un aumento de entre 20-30% del rendimiento en explotaciones agrícolas, si las 
mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos (Cediel-Becerra et al., 2017).

De acuerdo con Lázaro-Castellanos et al. (2005), el incremento de la participación 
de las mujeres en los hogares rurales mediante el formato de “jefatura femenina” es menor 
en comparación con las zonas urbanas. Esto se asocia a que, en el medio rural las parejas 
permanecen unidas por más tiempo, a la falta de varones por emigración, procesos de glo-
balización y ajustes estructurales. Para el caso de este trabajo, en la mayoría de los sistemas 
lecheros donde se encuestó a las mujeres hubo presencia de hombres. Ello nos da una pers-
pectiva de lo positivo que fue encontrar que, si partimos de que una puntuación de 1 refleja 
la situación ideal en este estudio en cuanto a los dominios de decisiones productivas y, acce-
so y poder de decisión sobre recursos productivos, la participación de las jefas de hogar sea 
positiva (0.77 y 0.65, respectivamente), dejando a un lado el modelo de agricultura donde 
generalmente los varones se quedan a cargo de la producción agropecuaria.

La tasa de participación de las mujeres en la agricultura en América Latina ha sido 
históricamente baja (Kandiyoti, 1985). Pero el nivel de empoderamiento de las mujeres en 
este trabajo resultó más alto (media de 0.57, 0.60 y 0.57, para PON, CEN y ORI, respectiva-
mente) de lo que reportaron en el trabajo del Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), donde se evaluó el empoderamiento 



Rev.investigium:cienc.soc.hum 
Vol.15 No.1(enero-junio)2024/Pasto-Colombia
e-ISSN: 2357-5239 (En línea) /pp.96-112 
DOI: https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.241501.06

Re
vi

st
a 

In
ve

st
ig

iu
m

 IR
E:

 C
ie

nc
ia

s 
So

ci
al

es
 y

 H
um

an
as

108

mediante pruebas piloto en Bangladesh, Benin, Malawi y Filipinas, resultando con una me-
dia de 0.49. Aunque en su trabajo también se incluyeron aspectos como la violencia de la 
pareja contra la mujer, el respeto entre la familia y la pertenencia de la mujer a grupos influ-
yentes (IFPRI, 2020), aspectos ausentes en este trabajo, pero que son de suma importancia y 
que la herramienta utilizada (WEAI) debería incorporar. Vizcarra-Bordi (2009), menciona 
que el empoderamiento surgió como una perspectiva de género para el desarrollo, más allá 
de la independencia económica, de la visualización de las mujeres como clave del bienestar 
familiar y de las localidades; el propósito fue concientizar, potencializar, fortalecer y, dar au-
tonomía y total control de sus vidas a las mujeres, modificando las condiciones y situaciones 
que las colocan en un estado de subordinación.

Un fenómeno común en la zona de estudio es la emigración de los hombres jóvenes 
por desinterés y la visualización poco prometedora de las unidades de producción a futuro, 
por lo que optan por buscar trabajos asalariados generalmente en fábricas según mencionan 
los mismos productores del área. Dada esta situación, la mujer tiene más incidencia dentro 
de los sistemas, lo que puede reflejar la importancia de su participación no sólo en las acti-
vidades productivas, sino también dentro del hogar; pero el hecho de que ahora sean ellas 
quienes de alguna manera suplen a los hijos, muestra una limitante para que ellas tengan 
la autoridad sobre su tiempo que les genere un ingreso extra para poder aportar dentro del 
hogar. Cabe señalar que, una investigación netamente cuantitativa, como esta, no necesaria-
mente refleja la realidad en la que viven y trabajan las mujeres, debido a que están inmersas 
en una infinidad de subjetividades debido a su interseccionalidad.

Conclusiones

Se concluye que el contexto natural del que es parte el sistema de producción, es 
decir, su ubicación geográfica y tipo de agroecosistema, así como los desafíos dados por el 
manejo de sus unidades de producción en cuanto a la alimentación y el acceso a riego de sus 
cultivos, tienen incidencia en la participación de las mujeres en cuanto a la toma de deci-
siones en estos sistemas de producción, ya que, más obstáculos en la sustentabilidad del sis-
tema se relacionarían con una mayor participación. La zona en que se encuentra el sistema 
de producción también repercute en el apoyo crediticio al que pueden tener acceso las jefas 
de hogar, conllevando un menor acceso y poder de desición sobre los recursos productivos.

Aunado a esto, el dominio que más limitó el nivel de empoderamiento de las mu-
jeres en estos sistemas fue el del uso del tiempo, debido a que, al otorgarse a las mujeres la 
responsabilidad de las tareas de cuidado de la familia y el hogar, sumado a su trabajo fuera 
de la casa, ya sea en la producción o en el exterior, su tiempo de trabajo es mayor al de los 
varones, por lo que se da por hecho que la participación de la mujer es determinante para 
que los sistemas de producción de leche en pequeña escala funcionen de manera óptima. 
Sin embargo, los resultados en cuanto a los niveles de empoderamiento de las mujeres de 
las tres zonas permitieron evidenciar que aún existe una autoridad del varón sobre la mujer 
dentro de las unidades de producción. 
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