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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo identificar aspectos importantes del género 

femenino en el mundo de la cultura. El estudio se enfocó en lo cualitativo, 

transversal y descriptivo. Se realizó una revisión sistemática mediante PRISMA 

en Scopus, Google Académico y EBSCO Host en el 2023. Los criterios de 

inclusión fueron artículos publicados en revista indexada, entre 2018 y 2023, 

palabras clave (role of women, mujer en la cultura, y mujer y cultura, y de acceso 

libre, etc.). Se analizaron14 artículos para el presente estudio de investigación. 

Los textos críticos comparten la necesidad de desafiar los roles de género 

tradicionales y abordan temas como la limitación del desarrollo profesional de las 

mujeres, la representación estereotipada en la publicidad, la autonomía sexual y 

reproductiva, y la persistencia de la violencia de género. Reflexionan sobre el 

papel de las mujeres en diferentes contextos, desde el ámbito laboral hasta 

cuestiones ambientales, subrayando la importancia de cambiar estructuras que 

perpetúan la desigualdad. Se concluye mostrando el impacto de los aportes de las 

mujeres en diferentes ámbitos (gerenciales, administrativas, gestión, política, 

religión y educación) permitiendo un cambio de paradigma rotundo sobre su 

importancia en la sociedad, generando un avance acelerado hacia el 

reconocimiento de sus derechos. 

Palabras clave: Cultura; historia cultural; mujer; derecho; sistema social; género 

humano 

ABSTRACT 

The research aims to identify important aspects of the female gender in the world 

of culture. The study focused on qualitative, transversal and descriptive. A 

systematic review was carried out using PRISMA in Scopus, Google Scholar and 

EBSCO Host in 2023. The inclusion criteria were articles published in an indexed 

journal, between 2018 and 2023, keywords (role of women, woman in culture, 

and woman and culture, and free access, etc.). 14 articles were analyzed for the 

present research study. Critical texts share the need to challenge traditional 

gender roles and address issues such as the limitation of women's professional 

development, stereotypical representation in advertising, sexual and reproductive 

autonomy, and the persistence of gender violence. They reflect on the role of 

women in different contexts, from the workplace to environmental issues, 

underscoring the importance of changing structures that perpetuate inequality. It 

concludes by showing the impact of women's contributions in different areas 

(managerial, administrative, management, politics, religion and education) 

allowing a resounding paradigm shift regarding their importance in society, 

generating accelerated progress towards the recognition of their rights.  
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INTRODUCCIÓN 

Para el ser humano, siempre ha resultado interesante identificar rasgos característicos no solo 

de las culturas, sino también de la manera cómo ocurren diversos fenómenos sociales, ya que 

su comprensión ayuda a resolver grandes problemas estructurales para la convivencia como 

base de la supervivencia en los humanos. La visión de género es un tema cultural que no pasa 

desapercibido, debido al impacto que ha tenido y que sigue generando ante la prevalencia de 

principios como la igualdad, la justicia y el respeto.  

El concepto de cultura se utiliza para establecer condiciones como el trasfondo histórico, el 

lenguaje y la socialización, del mismo modo, expresa la combinación entre diversos aspectos, 

como artes, ciencias, creencias y valores que permiten la interacción social y el moldeamiento 

de identidades y símbolos (Castro et al., 2022; Salazar, 2019). Las costumbres, los hábitos y 

todo el patrimonio material e inmaterial son cultura, y deben preservarse a lo largo del tiempo 

(Hormaza y Torres, 2020). 

En lo que respecta a la conceptualización del género femenino, los estereotipos de género 

representan valores inmutables e inherentes a la mujer, desconociendo su individualidad como 

persona (Poggi, 2019). Debido a estos estereotipos, se proyecta un determinismo basado en los 

factores biológicos de las mujeres que, al soportar la carga reproductiva, son vistas como 

madres potenciales, fijando así la perspectiva sobre cómo deberían actuar en la sociedad 

(Szygendowska, 2021). 

Dentro del plano académico, en el siglo XX en los colegios protestantes en Cuba no se hacían 

distinciones por motivos tales como la raza, la situación económica o la religión; en cuanto al 

lugar de la mujer, sin embargo, se le consideraba como un elemento inferior en las distintas 

esferas de la estructura social (Thaureaux, 2020). En relación con las manifestaciones 

culturales, a pesar de las políticas institucionales y académicas, persiste la dificultad para 

encontrar autoras en producciones importantes; esto se visualiza en las bajas estadísticas que 

presentan un ínfimo nivel de creación femenina, pese a no existir dudas sobre la importancia 

de la mujer en la escena (Díaz y Hernández, 2022). 

En tal sentido, en la actualidad se observa un panorama distinto e interesante que permite 

estudiar la cultura desde otra perspectiva; con el fin de orientar acciones para mejorar las 

comunidades por medio de valores sociales que una a los individuos como la justicia, la libertad 

y la igualdad (Pirona, 2022).  

Por ello, el presente artículo tiene por objetivo identificar aspectos importantes del género 

femenino en la cultura, puesto que siempre ha sido un pilar elemental en el funcionamiento de 

las sociedades; este estudio es primordial por el contexto actual, en donde, a diferencia con las 

décadas pasadas, los roles de las mujeres han cambiado significativamente. En consecuencia, 

el estudio permitió señalar las condiciones culturales recientes del género femenino, las 

dificultades culturales que persisten, así como la visión de los aportes de la mujer en la cultura 

actual. 

METODOLOGÍA 

El estudio se enfocó en una investigación cualitativa, transversal y descriptiva. Se realizó una 

revisión sistemática mediante el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) en base de datos de gran impacto (Scopus, Google Académico y 

EBSCO Host) en el 2023. Los criterios de inclusión y exclusión de los artículos de análisis se 

establecen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de la revisión sistemática 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión 

 Pertenece a una revista indexada. 

 Publicaciones realizadas entre 2018 y 2023. 

 Menciona características predominantes de 

la mujer en el pasado. 

 Describe el avance de la participación de la 

mujer en diferentes culturas. 

 Establece las potencialidades de la mujer en 

diferentes culturas. 

 Palabras clave: role of women (Scopus), 

mujer en la cultura (EBSHO Host) y mujer y 

cultura (Google AcadÉmico). 

 Duplicados 

 El título no guarda estrecha relación con el 

estudio 

 El artículo no tiene acceso libre. 

 El contenido no genera aportes significativos 

al estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

RESULTADOS 

Se detectó un total de 404 artículos después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en las 

bases de datos de Scopus (178), Google Académico (212) y EBSCO Host (14). Se eliminaron 

25 artículos debido a duplicidades, 315 por no cumplir con los requisitos del título, y otros 50 

fueron eliminados por no cumplir con los criterios de contenido y no estar disponibles de forma 

gratuita o de acceso libre (ver figura 1). Finalmente, 14 artículos fueron elegidos para el análisis 

de investigación.  

Figura 1. Proceso de selección de los artículos 

 

Fuente: Adaptado de Liberati et al. (2009) 
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En la tabla 2 se refleja un enfoque crítico hacia la posición de las mujeres en la sociedad y 

destacan la importancia de evaluar y desafiar los roles de género tradicionales. Se abordan 

temas como la limitación del desarrollo intelectual y profesional de las mujeres, las 

restricciones impuestas por la sociedad, las movilizaciones y protestas como formas de 

resistencia, la representación de la mujer en la publicidad y los estereotipos de género 

prevalentes. Además, se discute la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, la 

influencia de las creencias tradicionales en la perpetuación de la violencia de género, y se 

reflexiona sobre el papel de las mujeres en contextos laborales, empresariales y ambientales. 

En conjunto, estos textos subrayan la necesidad de cuestionar y cambiar las estructuras sociales 

y culturales que perpetúan la desigualdad de género. 

Tabla 2. Análisis de los artículos sobre género femenino en la cultura 

Autor/ año Título Hallazgos 

Franco y Gottret 

(2020) 

La búsqueda de la 

identidad y el desarrollo: 

El papel de la mujer en 

la sociedad cruceña 

según El Cosmopolita 

Es importante evaluar el ethos de la mujer y determinar 

qué papeles políticos, económicos y culturales son 

apropiados para la época actual, porque, en los albores del 

siglo XXI, cierta lógica sigue frivolizando a las mujeres y 

las encierra en silencio en el hogar. 

Ramírez et al. (2019) Estereotipos de género y 

su impacto en la 

educación de la mujer en 

Latinoamérica y 

Ecuador. 

El desarrollo intelectual y profesional de las mujeres 

puede verse seriamente limitado por la sociedad que 

tenemos hasta ahora, y por las funciones que se otorgan 

al sexo. El abandono escolar y las escasas opciones 

profesionales son ejemplos de estas restricciones. 

Iglesias (2022) Mujeres movilizadas en 

el 68 uruguayo: El 

Movimiento Femenino 

por la Justicia y la Paz 

Social desde la teoría del 

framing.  

Las movilizaciones de uruguayas en la década de los 70 

pueden considerarse como una de las primeras protestas 

en silencio, destacando su éxito en el impacto alcanzado 

donde se consiguió movilizar a nuevos adeptos, el apoyo 

de los espectadores y la simpatía de la prensa, las 

activistas utilizaron valores y creencias sobre el papel de 

la mujer parte del acervo cultural. Se consiguió, incluso, 

eludir la represión policial en un entorno autoritario en el 

que se esperaba que las fuerzas del orden hicieran uso de 

la violencia. 

González (2022) Rostros y voces de 

mujeres de la Edad 

de Plata 

(Introducción) 

Existen información infinita de mujeres que prepararon el 

camino y crearon una genealogía oculta para el desarrollo 

de una sociedad más justa e igualitaria, así como mucho más 

rica cultural y estéticamente, basadas en las trayectorias y 

obras pasadas por alto durante mucho tiempo. 

Vaca et al. (2020) Los estereotipos y la 

representación de 

género en la 

publicidad 

ecuatoriana.  

El caso del estudio permitió negar la premisa de que los 

hombres y las mujeres son retratados en términos de roles o 

estereotipos tradicionales. Las escenas representan 

actualmente entornos diferentes, y en relación con los 

estereotipos sugeridos la mujer no aparecía en escenas 

relacionadas con una relación de pareja o como un elemento 

atractivo a los ojos de los hombres; por lo tanto, cabe 

suponer que la publicidad ha reducido los estereotipos de la 

mujer como madre, esposa, compañera, pareja y objeto 

sexual. 

Muñoz y Martínez 

(2019) 

Representación 

iconográfica de las 

mujeres en la 

publicidad de 

perfumes.  

El concepto de belleza y sexualidad se ha adoptado en las 

representaciones de las mujeres, donde la intelectualidad es 

separada de ella para convertirla en un objeto o sujeto de 

deseo, una práctica muy extendida en la publicidad y que 

produce efectos deseados en el público complaciente de 

esos elementos subconscientes que son parte de la cultura. 

Vega et al. (2019) Percepción de los 

comportamientos y 

patrones corporales 

asignados a la mujer 

en publicidad. 

La publicidad, valiéndose de los valores culturales, sigue 

utilizando, creando y propagando estereotipos femeninos 

patriarcales y disfuncionales para obtener beneficios 

económicos y comerciales. Estos estereotipos se basan en 

actitudes, comportamientos y tipos corporales constrictivos 

que históricamente se han atribuido a las mujeres, como la 
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seducción, la falsa seguridad basada en su belleza efímera, 

la pasividad que las rodea y alimenta, su narcisismo activo 

y su infantilización constante en favor de la negación de su 

vejez. 

Elizundia y Alvarez 

(2021) 

Publicidad y 

construcción de un 

imaginario social: 

Representación del 

género femenino en 

televisión ecuatoriana. 

Se confirma que el sexismo y los estereotipos de género 

prevalecen en los espacios publicitarios de los medios 

elegidos, a pesar de que el estudio permitió apreciar 

nuevas representaciones de roles y sus protagonistas. 

Estas representaciones, sin embargo, se confunden dentro 

del amplio marco estereotipado que comprende la 

publicidad televisiva ecuatoriana, con una iconografía 

visual en la que predominan los sentimientos de 

desigualdad hacia el género femenino. 

Ortega et al. (2023) L’acadèmia, la història 

de les dones i les 

historiadores. Segle XX. 

El abordar temas relacionados con el género en los 

programas de los congresos a través de las colegas (casi 

siempre mujeres) que destacan por su experiencia en años 

de especialización, permite desacreditar la realidad y 

sustituirla por un "espejismo de igualdad" producido por 

las formas disimuladas en que a veces se retrata el 

patriarcado y las relaciones entre hombres y mujeres. 

Nuño (2020) La construcción de las 

mujeres como cuerpos 

subalternos: 

comunicación y 

narrativas de una historia 

interminable. Historia y 

comunicación social. 

Aunque persiste el supuesto de que las mujeres pueden 

seguir siendo utilizadas como objetos sexuales y 

reproductivos en beneficio de otros, la autonomía sexual 

o reproductiva empieza a considerarse un derecho 

inalienable en ellas, a diferencia de otros tiempos. 

Ruiz et al. (2019)  Hacia nuevos modelos 

empresariales más 

sociales y humanos: El 

papel de las mujeres en 

procesos de 

emprendimiento social y 

economía de comunión. 

A la hora de decidir desarrollar y poner en marcha un 

proyecto de empresariado social o de economía de 

comunión, el aspecto "mujer" parece ser decisivo. El tipo 

de empresarios que lo apoyan suelen hacerlo en respuesta 

a la necesidad de resolver problemas sociales e injusticias 

causadas, en parte, por el funcionamiento del actual 

sistema capitalista.  

Laporta y Lagos 

(2021) 

Remadoras del cambio: 

Mujeres pescadoras del 

Paisaje Protegido 

Laguna de Rocha 

(Rocha, Uruguay), 

Tekoporá. 

El ecofeminismo cuestiona ideas y componentes 

fundamentales de nuestra civilización, como la gestión, el 

progreso y la economía. Varias pescadoras de la Laguna 

de Rocha se han erigido en líderes, elevando el bienestar 

de la comunidad y realzando sus voces y su presencia. A 

pesar de ello, siguen vigentes algunos mecanismos de 

dominación masculina debido al triple horario (doméstico, 

profesional y político).  

Ofosu et al. (2022) Género y minería 

artesanal y en pequeña 

escala: explorando los 

roles laborales y de 

subsistencia de las 

mujeres en entornos 

formalizados. 

En cuanto a las conclusiones del estudio, que muestran 

que la mayoría de las mujeres en Chana carecen de las 

capacidades necesarias para aprovechar las oportunidades 

laborales en entornos estructurados y automatizados, esto 

en parte de debe a las condiciones sociales cargadas de 

estereotipos y que dificultan su acceso a la educación o 

espacios con facilidad de capacitación. 

Rovira et al. (2022)  The role of women's 

traditional gender beliefs 

in depression, intimate 

partner violence and 

stress: insights from a 

Spanish abbreviated 

multicultural measure. 

Se observó la necesidad de que la violencia de género y 

las preocupaciones psicológicas en las mujeres se evalúen 

a partir de herramientas fundamentadas. Las creencias 

tradicionales de género influyen de manera inconsciente y 

producen que muchas mujeres permanezcan bajo 

situaciones de maltrato y guarden secretos relacionados 

con sus derechos vulnerados. 

Fuente: Elaboración propia (2023)  
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DISCUSIÓN 

Circunstancias culturales recientes del género femenino 

Las circunstancias en las que está inmerso el género femenino revelan una violación constante 

a sus derechos de igualdad; sin embargo, existen momentos emblemáticos del reaccionar de la 

mujer en un pasado cercano. A partir de la década del 70, en Latinoamérica, se inició un 

conjunto de movimientos feministas que exigían derechos y oportunidades, y que tuvieron un 

gran éxito (Iglesias, 2022). 

Para Rovira et al. (2022), la investigación sobre los estereotipos de género tradicionales ha 

puesto de relieve sus efectos psicológicos y sus repercusiones sociales en las mujeres, los cuales 

llegan hasta el presente. Silondae et al. (2022) destacan el tradicional rol de las mujeres como 

amas de casa que se ocupan de las tareas domésticas, como cocinar, limpiar o cuidar de sus 

cónyuges e hijos. Por otro lado, de acuerdo a Elizundia y Álvarez (2021), los roles de género 

se establecen a través de generaciones, y esto se reproduce en las características que la misma 

sociedad espera de los hombres y las mujeres.  

Dificultades culturales que persisten 

Pese a los grandes avances, debe admitirse que aún persisten ciertas dificultades culturales en 

cuanto al rol de la mujer, por ejemplo, en lo relacionado con las redes sociales. Debido a la 

falta de normas y prácticas que garanticen su seguridad, las jóvenes se exponen a la violencia 

sexista cuando utilizan las redes sociales como medio expresivo, personal y social (Gil et al., 

2022). En cuanto a cómo impacta y se maneja la publicidad, el enfoque, en la mayoría de los 

casos, no es diferente, ya que la publicidad ha desempeñado un rol cultural de gran influencia 

frente a la mujer. Al respecto, Vaca et al. (2020) sostienen que la publicidad ha reforzado los 

estereotipos de género que se muestran afianzados en el hombre con un papel activo por su 

trabajo, y en la mujer por su rol de madre y esposa en el espacio doméstico. 

Para Muñoz y Martínez (2019), la imagen de las mujeres en la publicidad se basa en la 

cosificación de su figura, siendo reducidas a meros objetos de deseo. Estas imágenes han sido 

impuestas desde una perspectiva androcéntrica, y muchas veces son un modelo que imitar para 

muchas mujeres. En el mismo orden de ideas, Vega et al. (2019) sostienen que la publicidad 

utiliza y difunde los estereotipos femeninos disfuncionales para garantizar el sometimiento de 

las mujeres a un espacio ajeno a lo masculino. Sin embargo, en contraste con la típica forma 

de hacer publicidad, un estudio realizado en Ecuador halló una reducción de la publicidad 

orientada a estereotipos de la mujer como madre, esposa, compañera, pareja y objeto sexual 

(Vaca et al., 2020). 

En el caso específico de la violencia de género, existe culturalmente una relación entre género 

y la violencia de pareja, en este caso, en España (Rovira et al., 2022). Asimismo, la sociedad 

tiende a justificar y brindar poco apoyo a la mujer ante el maltrato masculino, sobre todo 

cuando la víctima ha tenido muchas relaciones en las que sus distintas parejas son violentas. 

Bellot et al. (2022) sostienen que es importante reconocer que sufrir muchos incidentes de 

violencia de pareja por parte de varios agresores constituye un tipo de revictimización muy 

peligroso, que va acompañado de un débil control emocional y poco apoyo social, ya que en 

muchas ocasiones las autoridades solo actúan cuando ha ocurrido una tragedia. 

En el caso de la participación política, Martínez y Abril (2020) mencionan que la participación 

de las mujeres en comités públicos no implica que sus opiniones vayan a importar realmente o 

que sus intereses vayan a ser tomados en cuenta. Lo mismo ocurre en el ámbito de la religión, 

donde, a pesar de que durante la pandemia las mujeres impulsaban el cambio, y su fortaleza y 

capacidad de liderazgo fueron muy visibles, el paradigma patriarcal genérico de las religiones 

no aceptó ni resaltó estos valores (Casavecchia et al., 2023). 

Por otro lado, desde una perspectiva laboral, Ofosu et al. (2022) señalan que, en lugares de 

trabajo formados enteramente por capital, antes que, por mano de obra, las oportunidades 

laborales de las mujeres tienden a ser mínimas. Para Schmitz et al. (2023), a diferencia de los 
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hombres, la vida laboral tardía de las mujeres está influida por los cuidados no remunerados, 

mientras que la de los hombres está influida por el trabajo a tiempo completo. Ballestero (2021) 

complementa que los diversos requisitos que deben cumplir las mujeres para encontrar empleo, 

como su nivel socioeconómico y su disponibilidad de tiempo, entre otros, pueden explicar una 

parte de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en los sectores público y privado. 

En el caso del sector pesquero, los papeles de las mujeres fueron reducidos a espacios 

domésticos y a trabajos informales, además de a la comercialización (Álvarez, 2020). Esta 

labor fue variando según los cambios socioculturales, económicos y ambientales. De Gennaro 

et al. (2022) destacan que, en un momento de tensión mundial como la pandemia, las mujeres 

percibieron que las dificultades laborales abrían una gran brecha de género, sin respeto para el 

espacio de disfrute personal. 

Saraite et al. (2022) ponen énfasis en que los resultados del análisis multivariante demuestran 

que, mientras que una mayor proporción de mujeres en el consejo de administración tiene 

efectos negativos, el liderazgo femenino en puestos de responsabilidad y relacionados con el 

medioambiente aumenta la participación en las redes sociales. Ello evidenciaría ciertos 

prejuicios sociales hacia la mujer en cargos gerenciales. Sin embargo, Basheer et al. (2022) 

concluyen que la apertura al empoderamiento de la mujer a través de financiamientos produce 

desarrollo a nivel de la productividad en la comunidad, lo cual permite a la organización 

contribuir con la justicia social de las mujeres, esto en el caso específico de la India. 

Por otro lado, en lo que corresponde al ámbito de la educación, Maroila (2019) afirma que las 

conexiones en la educación se han desarrollado desde la visión androcéntrica, apartando a la 

mujer, lo cual obstaculiza la participación de esta en la sociedad. Para Marrero y Roa (2019), 

entre las dificultades halladas se encuentra la invisibilidad de la mujer en los textos básicos del 

sistema educativo, así como la metodología de la investigación con un precepto androcéntrico 

en la producción de conocimientos y la indiferencia ante el aporte de las mujeres en la historia 

de la ciencia. 

Desde la perspectiva de Mareque et al. (2022), las estudiantes obtienen resultados menos 

favorables en las pruebas de liderazgo y participan en menos actividades que favorezcan el 

desarrollo de capacidades de liderazgo eficaces. Esto se complementa con lo que señalan 

García et al. (2022), para quienes es necesario cambiar toda una cultura científica que excluye 

a las mujeres como fuente de autoridad y referencia desde el principio de la formación 

universitaria, debido al bajo índice con el que se citan a autoras. 

Por su parte, Assefa et al. (2022) señalan que, independientemente de las variaciones en el 

sistema de conocimiento local, el conocimiento de las mujeres y la conservación de la 

agrobiodiversidad están infravalorados, menos registrados y reconocidos en los ámbitos 

científicos. Esta relegación de la mujer en la ciencia también ocurre en el arte (Díaz, 2022). A 

pesar de los avances logrados en los últimos años en el ámbito de las políticas culturales, las 

instituciones artísticas y las prácticas curatoriales, aún queda mucho trabajo por hacer antes de 

que exista una representación equitativa de mujeres artistas y mujeres de color en los centros 

artísticos. En una sociedad en la que predominan los valores masculinos, el sexo y la 

orientación sexual de un escritor también pueden ser motivos de prejuicio (González, 2022). 

En el caso de instituciones como la Policía, Lavender y Todak (2022) mencionan que, en el 

sector de puestos de mayor rango, dominado por los hombres, hay menos oportunidades de 

establecer contactos para las mujeres policías, lo que podría disuadirlas de abandonar las 

fuerzas del orden y obstaculizar su capacidad de progresar en su carrera. Sin embargo, las 

mujeres argentinas que se alistan en la policía, por ejemplo, pueden elegir entre someterse a 

situaciones desfavorables con un rol pasivo, o separarse del grupo de mujeres percibidas como 

sumisas. 

Visión de los aportes del género femenino en la cultura actual 

En la actualidad, las mujeres brindan valiosos aportes en diferentes ámbitos en la gran mayoría 

de las sociedades, lo que sin dudas refleja un cambio de paradigma desde la cultura. En tal 
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sentido, existen hallazgos que sustentan el impacto positivo de las mujeres en las empresas. 

Neneh y Welsh (2022) destacan que, debido a su contribución a la creación de riqueza y 

empleo, y al crecimiento de los ingresos familiares y a la innovación, cada vez más se reconoce 

que las mujeres empresarias tienen un impacto positivo en el bienestar general de una nación.  

En el mismo orden de ideas, para Joecks et al. (2023), las mujeres en cargos directivos aseguran 

el incremento de la innovación, por lo tanto, la presencia de mujeres como trabajadoras y 

representantes de los accionistas tiene un impacto favorable en la creatividad empresarial. 

Asimismo, Saraite et al. (2022) señalan que, en los últimos años, el mundo académico se ha 

interesado cada vez más por el papel de las mujeres directivas, sobre todo en relación con los 

retos de la sostenibilidad. Lo mismo podría decirse del uso que hacen las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de las redes sociales para demostrar su responsabilidad ante las partes 

interesadas, para atraer y conservar voluntarios y donaciones. Wang et al. (2022) hallaron que 

la diversidad de género en los consejos de administración mejora el impacto de las normas 

sociales en la filantropía empresarial, logrando mayores donaciones. 

El emprendimiento de las mujeres a nivel mundial es una interesante y efectiva forma de 

generar cambios en los prejuicios culturales hacia la mujer. Un estudio de Assefa et al. (2022) 

demostró, en el caso de la agricultura en Etiopía, que las explotaciones dirigidas por mujeres 

tuvieron una mayor variedad de cultivos, en una gama más amplia de actividades, como la 

gestión de las semillas, lo que da una garantía a la dieta y la seguridad alimentaria de la familia. 

A su vez, Silondae et al. (2022) mencionan que la participación de las mujeres en la industria 

avícola puede contribuir al bienestar familiar. De igual forma, Ruiz et al. (2019) indican que, 

en el emprendimiento social, las mujeres pueden desempeñarse de manera efectiva, ya que la 

interacción “mujer-empresariado social/economía de comunión” favorece la adquisición de 

elementos para crear una empresa. 

Para Kakati y Kakoty (2022), el empoderamiento a través de las cooperativas consigue cambios 

en las interacciones sociales y en la autoestima de las mujeres, pese a la influencia social. 

Adicionalmente, Laporta y Lagos (2021) plantean que el emprendimiento consigue ir más allá 

del aspecto económico, y se convierte en un espacio de encuentro y liberación de las mujeres 

en conexión con su cultura, sus tradiciones y sus ideales de pesca artesanal. 

Otro aspecto para destacar es el rol político de la mujer, al respecto, Radke y Rolofs (2023) 

señalan que en circunstancias en las que el poder de las mujeres no está restringido, las que 

desempeñan funciones ejecutivas tienen más probabilidades de convertirse en directoras 

ejecutivas con una buena formación. Para Martínez y Abril (2020), la presencia femenina ante 

los rastros del patriarcado desafía las ideas preconcebidas convencionales que vinculan los 

espacios de decisiones políticas que antes eran solo para hombres. 

García (2019) destaca la importancia de introducir modificaciones en las leyes para reservar 

plazas o establecer cuotas en organizaciones, para asegurar la participación de las mujeres, con 

el fin de garantizar su acceso en igualdad de condiciones al empleo y a los puestos de 

responsabilidad. En este punto ha sido evidente el apoyo a políticas familiares, desde donde 

promueven la preservación de los roles familiares tradicionales (Radke y Rolofs, 2023). 

En lo que respecta a la educación, Aparicio (2018) afirma que el desarrollo en España ha 

permitido la integración masiva de las mujeres al servicio de la enseñanza. Asimismo, en el 

ámbito rural, para Castillo et al. (2020), la educación es una alternativa adecuada para que las 

mujeres puedan adquirir habilidades, nuevos conocimientos y una identidad propia, sin dejar 

de lado sus actividades de cosecha. Sobre la visión de la mujer desde la educación, de acuerdo 

a Vikram (2023), estas pueden llevar estilos de vida muy distintos gracias a la educación 

superior universitaria, ya que, en su mayoría, tienden a casarse más tarde de lo tradicionalmente 

esperado, y adquieren más libertad para elegir a sus parejas en una relación más igualitaria. 

En el caso del arte actual, se destaca un predominio de la mujer. El 70 % de estudiantes en las 

últimas décadas son mujeres, sin embargo, un dato curioso es la infrarrepresentación a gran 

escala de las mujeres mayores en las bellas artes, siendo característica la disminución del 

número de mujeres artistas a medida que envejecen (Pérez y López, 2019). Por otro lado, desde 
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el deporte, Casey et al. (2022) destacan que existen más oportunidades para que las mujeres 

alcancen puestos de liderazgo en sectores como el deporte comunitario, que solía estar 

dominado por los hombres. 

En relación con el campo policial, Fernández (2021) añade que, al principio, las mujeres 

trabajaban en puestos administrativos, pero progresivamente han ido asumiendo más 

responsabilidades hasta participar activamente en las operaciones policiales. Complementan 

Hernández et al. (2021) que las mujeres tienen mayor tendencia a acceder a grados de oficiales 

superiores. Esto indicaría que el género no es un obstáculo para ocupar cargos de gran 

importancia institucional. 

Se concluye que en la actualidad el género femenino posee una mayor participación en diversas 

áreas de la vida social a nivel global. Sin embargo, es necesario reconocer que aún falta trabajo 

por hacer frente a rezagos en ciertas comunidades, donde se continúan violando los derechos 

de las mujeres en formas que son respaldadas por la cultura, esto debido a la existencia de 

estereotipos femeninos que aún generalizan características sin sustento. En efecto, se obvia el 

reconocimiento de talentos, individualidades, habilidades y destrezas que varían en cada mujer 

como persona y no como objeto. 

La presente revisión también ha hecho posible identificar áreas y actividades en las que la 

presencia de la mujer pudo generar impactos significativos de rendimientos, por ejemplo, en 

áreas gerenciales, administrativas, de gestión e, incluso, en política, religión y educación, con 

logros que son alcanzados sin dejar de lado su rol de madre. Son todos estos hechos los que, 

sin lugar a dudas, muestran lo indispensable que resulta garantizar el acceso a iguales 

oportunidades para dar paso a una sociedad más justa, con capacidad de articular soluciones 

mancomunadas de sus miembros. 

Finalmente, es preciso destacar que la cultura es el resultado de un proceso sociohistórico que 

contribuye a la formación de identidades colectivas, difíciles de cambiar a corto plazo. 

Asimismo, sus fundamentos contribuyen a que exista un cierto orden de convivencia para 

lograr instintivamente la supervivencia del grupo, por lo que los cambios deben ser parte de un 

proceso profundo de transformación individual que destaquen la importancia de valores como 

el respeto, la igualdad y la justicia, como forma de lograr una mejor sociedad, y cuyos enfoques 

deben valerse de elementos armonizados con la cultura inmersa en la población; de este modo 

se evitarán conflictos concatenados. 
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