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RESUMEN 
El presente artículo es resultado de una investigación que 
tuvo por objeto conocer, comprender e interpretar desde 
una perspectiva de género el empoderamiento de mujeres 
desarrollando proyectos de inversión agrícolas, en la 
ejecución de actividades productivas en los municipios de 
Ahome y El Fuerte, del Estado de Sinaloa; esta investigación 
fue enfocada a un grupo de 20 mujeres; se describen y 
analizan con mayor sustento su situación en relación al 
empoderamiento. Se utilizaron indicadores basados en el 
índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura 
o Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI) 
aplicando las siguientes dimensiones: producción, recursos, 
ingresos, liderazgo y uso del tiempo, al aplicarse el 
cuestionario a los sujetos de estudio se concluyó que el 
empoderamiento predomina en todos los rubros.  
Palabras clave: proyectos productivos, empoderamiento, 
igualdad de género. 

ABSTRACT 
This article is the result of an investigation that aimed to 
learn, understand and interpret from a gender perspective 
the empowerment of women developing agricultural 
investment projects, in the execution of productive 
activities in the municipalities of Ahome and El Fuerte, in the 
State of Sinaloa; this research was focused on a group of 20 
women; their situation in relation to empowerment is 
described and analyzed with greater support. Indicators 
based on the Women's Empowerment in Agriculture Index 
(WEAI) were used, applying the following dimensions: 
production, resources, income, leadership and time use, 
when the questionnaire was applied to the subjects, we 
concluded that empowerment predominates in all areas. 
Key words: agricultural investment projects, 
empowerment, gender equality. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La pertinencia del presente trabajo radicó en lo importante que era profundizar en las condiciones de los 
proyectos de inversión agrícolas y de discutir cómo influyen en la mujer que los ejecuta y cómo impacta 
en su empoderamiento. Esta investigación y el presente artículo se realizaron en el estado de Sinaloa, ya 
que es una entidad eminentemente agrícola, esto con información proporcionada por el Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa (2017): 
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…de acuerdo con información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
organismo dependiente de SAGARPA, en el año 2017, Sinaloa cultivó 1 millón 149 mil 320 
hectáreas, las cuales produjeron 12 millones 165 mil 950 toneladas de alimentos con un valor de 
producción de 48 mil 448 millones de pesos (Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 
2017). 

 
Por tal motivo la injerencia en cuestiones de índole agrícola es fuerte y su impacto se da en México y en 
varios países por medio de una gran producción y de exportaciones agrícolas tal como se muestra en las 
Figuras 1 y 2, de ahí la importancia de realizarse en este estado. 
 

 

 
Figura 1. Sinaloa: Tasa de Crecimiento anual del valor de la producción agrícola, c/año (Consejo para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa, 2017). 
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Figura 2. Datos agrícolas del Estado de Sinaloa  (Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 2017). 

 
 

Cuadro 1. Sinaloa: Valor de la producción agrícola del 2013 al 2017 (Millones de pesos) 

Producto  2013 2014 2015 2016 2017 
Distribución 
porcentual 

en 2017 

Variación en el valor de la 
producción agrícola del 2017 

respecto al 2016 

millones 
de pesos 

(%)%((%) 
(%) 

Granos 14,795 17,024 21,412 25,494 24,286 100 1208 4.74 

Ajonjolí 227 472 316 346 335 1.38 -11 -3.24 

Cártamo 155 64 72 69 60 0.25 9 13.59 

Maíz Grano 12,027 12,227 17,968 22,350 21,883 90.11 -467 -11 
Sorgo 
Grano 2,095 3,327 1,953 1,483 1,036 4.27 

-447 
-30.14 

Trigo 
Grano 291 933 1,102 1,245 972 4 

-274 
-21.96 

Fuente: Elaborada con datos de (Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 2017). 
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Créditos agrícolas (Avío y refaccionario) 
 
Este estudio se situó en los municipios de Ahome y El Fuerte en el estado de Sinaloa en México, con 
mujeres que desarrollan actividades agrícolas mediante proyectos de inversión agrícola y que fueron 
acreditadas con productos financieros relacionados con la agricultura, como el crédito de avío y/o 
refaccionario relacionados con el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) y/o 
Financiera Nacional de Desarrollo, puesto que son los dos principales organismos que otorgan créditos 
agrícolas en el estado .  
 
Definiendo ambos créditos, el de avío según la (Financiera Nacional de Desarrollo, 2016) es el crédito que  
se utiliza para la producción agrícola, de forma paramétrica y pre-autorizado, dentro de rangos específicos 
y con un techo de financiamiento, a través un crédito directo, el cual está dirigido a personas físicas y 
morales, clasificadas como habituales o preferentes, con necesidades de financiamiento para capital de 
trabajo de la producción agrícola (labores de pre-siembra, parte de fertilizantes, permisos de siembra o 
agua, entre otros) y el refaccionario agrícola para (FIRA, 2016) es a largo plazo y es el financiamiento que 
se destina para realizar inversiones fijas, el plazo mayor es de 15 años. 
 
Se trabajó con 20 personas que han obtenido uno o ambos créditos (avío y/o refaccionario) en los últimos 
12 meses y que desarrollan actividades productivas en el rubro agrícola y sus hallazgos obtenidos en 
relación al empoderamiento femenino. 
 
Proyectos de inversión y los créditos 
 

Un proyecto de inversión es un camino para que una persona física o una persona moral pueda 
lograr obtener un recurso en un banco de primer piso, también llamadas instituciones de banca 
múltiple, las cuales son instituciones de crédito privadas para captar recursos financieros del 
público y otorgar créditos destinados a mantener en operación las actividades económicas: y las 
de segundo piso, también llamados bancos de desarrollo (Castro, 2018). 

 
Y en este caso son créditos de avío y refaccionario que, pueden mayormente provenir de FIRA, Financiera 
Nacional de Desarrollo, y también de parafinanciera y/o banca múltiple.  
 
Crédito FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo 
 
Los organismos más utilizados por su atributo de Banca de Segundo piso, el Crédito FIRA es otorgado por 
medio de los intermediarios financieros registrados y autorizados, para capitalizar a empresas de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), que impulsa el desarrollo 
del medio rural a través de créditos accesibles para pequeños productores y Mi Pymes. 
 
Créditos agrícolas para las mujeres y el empoderamiento 
 
En relación a este rubro es importante mencionar lo que comentan (Almeraya Quintero, Figueroa 
Sandoval, Díaz Puente, Figueroa Rodríguez, & Pérez Hernández, 2011) que el acceso al crédito para las 
mujeres representa con el tiempo una aportación mayor en el ingreso del hogar, reduciendo así la 
vulnerabilidad de los hogares; también destacan que el crédito no crea por sí mismo oportunidades 
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productivas, esto se logra sólo si es bien utilizado para aprovechar las oportunidades existentes. El crédito 
es una acción fundamental para financiar las actividades productivas en el sector rural. 
 
El empoderamiento femenino 
 
La (OIT, 2012) expone que las mujeres rurales son unos ingeniosos agentes económicos que coadyuvan al 
ingreso familiar y al crecimiento de la comunidad en muchos aspectos.  Ellas trabajan como empresarias, 
como trabajadoras agrícolas y no agrícolas, en las empresas familiares, para los demás y por cuenta propia, 
mientras que asumen una parte desproporcionada del trabajo no remunerado en el hogar. Sin embargo, 
su contribución se ve limitada por el acceso desigual a los recursos, así como a las normas persistentes de 
discriminación de género, obstáculos que deben ser eliminados para permitir la liberación de todo su 
potencial y de su fuerza de trabajo. 
 
El empoderamiento se ha convertido en un concepto de gran auge en el análisis y la búsqueda de nuevas 
estrategias para lograr el desarrollo de las comunidades. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) plasma que  “…desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor 
del PNUD, sus aliados de la ONU y el resto de la comunidad global, y se han registrado algunos avances 
extraordinario” (Programa da las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2018); además de que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible buscan garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo, 
sin embargo, en algunas regiones aún existen grandes desigualdades en el mercado del trabajo. 
 
En México y en otros países el tema con mayor renombre es el empoderamiento femenino y su 
participación en el ámbito de trabajo; hay mucha discusión acerca de su importancia como mecanismo a 
través del cual las empresas privadas y públicas pueden “transferir conocimientos a los beneficiarios para 
evitar dependencia, construir capacidades y fomentar la auto-dependencia” (Natal, A., 2011) hay un 
consenso general que prioriza que la perspectiva de empoderamiento, en la implementación de proyectos 
es una forma correcta de apoyo, así como (González & Rodríguez, 2016) que comentan que en los Retos 
del Milenio, la equidad entre hombres y mujeres, para el empoderamiento de las mujeres junto con los 
presupuestos con perspectiva de género han permitido una mayor participación de las mujeres no sólo 
como agentes económicos sino también en la vida pública. 
 
En palabras de (Zapata, 2009) el empoderamiento es un proceso personal, en donde cada mujer tiene que 
empoderarse a sí misma, no es posible hablar de dar poder a otras personas. No obstante, sí se pueden 
abrir espacios y dar posibilidades para que se desarrolle este proceso, de ahí la importancia de crear 
conciencia de la discriminación de género y del compromiso de las organizaciones como agentes 
facilitadores de este. 
 

Si queremos crear economías más fuertes, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados 
internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es 
fundamental empoderar a las mujeres y desarrollar condiciones para su plena participación en la 
política, la economía, la cultura, los negocios y en todas las áreas del desarrollo (ONU MUJERES, 
2016, pág. 7). 
 
Cerca de la mitad de las personas que trabajan en el sector agrícola en el mundo son mujeres. Sin 
embargo, puesto que sus explotaciones agrícolas son más pequeñas y su acceso a la educación y 
al financiamiento es menor, su adaptación a las nuevas tecnologías resulta más difícil (United 
Nations Development programme, 2016). 
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Es primordial que las instituciones establezcan una cultura que potencie el desarrollo profesional de las 
mujeres y de los hombres en igualdad de circunstancias, ello crecerá el empoderamiento de las mujeres y 
además favorecerá la productividad en todos los ámbitos y sobre todo impactar nuestra sociedad en 
donde la mujer tenga un papel con mayor visibilidad económica, laboral  y social, disminuyendo brechas 
desiguales y para tal efecto según datos proporcionados por  (FIRA, 2018) el 9 de agosto de 2017, las nueve 
instituciones que conforman la Banca de Desarrollo en México se sumaron a HeForShe con una serie de 
compromisos para la igualdad de género: 
 

- Promover una cultura laboral con igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de las 
mujeres y los hombres, a través de estrategias y mecanismos medibles y realizables. 

- Incorporar la perspectiva de igualdad de género en los productos y servicios de la Banca de 
Desarrollo, a través de la realización de acciones específicas alineadas con el marco nacional e 
internacional de los derechos humanos de las mujeres, presentando sus avances a través de un 
informe por escrito. 

- Diseñar programas, productos y servicios financieros que atiendan necesidades específicas de las 
mujeres, en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección, en el ámbito de sus 
respectivos mandatos y mercados objetivo. 

- Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la composición por sexo de los Consejos de 
Administración de la Banca de Desarrollo mediante reportes periódicos que permitan visibilizar la 
participación de las mujeres en dichos Consejos (FIRA, 2018). 
 

Los organismos a través del sector público son piezas importantes en los esfuerzos al promocionar la 
igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres “La igualdad, no podemos olvidarlo, es un factor 
de liderazgo empresarial y competitividad a nivel global y en México” (ONU MUJERES, 2016, pág. 7). 
 
En este rubro, con datos proporcionados por (FIRA, 2018) se ha tenido una participación muy activa, 
aplicando diversas acciones que se alinean y contribuyen al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas derivados de la incorporación 
de la perspectiva de género en el ámbito gubernamental, como el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Pro igualdad) y la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación y por otro lado incorporándose a HeForShe con una serie de 
compromisos para la igualdad de género; “HeForShe es una campaña creada por ONU Mujeres que invita 
a todas las personas a sumarse como agentes de cambio para crear una visión compartida de un mundo 
con igualdad de género e implementar soluciones específicas y localmente relevantes” (FIRA, 2018). 
 
Y un aspecto también importante que realiza positivamente según datos entregados por (FIRA, 2018) 
dentro de sus paredes laborales trabajan 478 mujeres y 650 hombres, así como en los Comités Técnicos 
de los cuatro fideicomisos que integran FIRA (FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA) se cuenta con la 
participación de funcionarias del sector para la toma de decisiones sobre las operaciones inherentes al 
objeto de la Entidad lo cual se percibe un cambio progresivo en lo correspondiente a la equidad de género. 
 
En lo que corresponde al impacto de los créditos otorgados en jóvenes y mujeres en el medio rural se tiene 
una menor participación de jóvenes y mujeres en la fuerza laboral. Algo que no sucede en el ámbito 
urbano, donde las mujeres tienen una mayor participación que incluso los jóvenes, tal como se observa 
en la Figura 3. 
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Figura 3. PEAO: Población Económicamente Activa Ocupada (FIRA, 2014). 

 
FIRA privilegia áreas prioritarias de política pública, entre las que se encuentra la de equidad de género:  
 

Equidad de Género. FIRA fomentará servicios y apoyos que se otorguen con una perspectiva de 
género. Lo anterior implicará dar un mayor énfasis a los servicios de microcrédito y de agricultura 
familiar, ya que las pequeñas unidades de producción tienden a ser principalmente llevadas por 
mujeres, por lo que han mostrado ser particularmente efectivos. Por otro lado, como parte de la 
cultura laboral, FIRA mantendrá acciones que impactan directamente en el bienestar del personal, 
conservando la certificación del Modelo de Equidad de Género y la certificación bajo la Norma de 
Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres (FIRA, 2014). 
 

Los productos y servicios financieros de FIRA son de naturaleza recuperable. Por su parte, los apoyos 
financieros y tecnológicos, al ser no recuperables, requieren fondearse con recursos procedentes de dos 
fuentes: 
 

Internas: Recursos fiscales asignados directamente a FIRA, procedentes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
Externas: Recursos procedentes de otras fuentes, como pueden ser otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, o de las Entidades Federativas, como resultado de la firma de 
convenios de coordinación (FIRA, 2014). 

 
Cuadro 2. Componentes del Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura 

Fuente: Obtenida de (Romero, D., 2016). 
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PEAO DE JÓVENES Y MUJERES, 2012
Porcentaje respecto al total

Jóvenes Mujeres

Dimensión Indicador 

Producción Participación en decisiones sobre la producción 

 Autonomía en la producción 
Recursos Propiedad de activos 

 Adquisición, venta y transferencia de activos 
Ingreso Control sobre la administración del ingreso 
Liderazgo Membresía en grupos 

 Hablar en público 
Uso del tiempo Carga de trabajo 

 Ocio 
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Dicho índice fue creado para medir la inclusión de las mujeres en el sector agrícola con los siguientes 
componentes mencionados en el Cuadro 2. De esta manera, “…este índice reivindica el papel crítico y 
potencialmente transformador de las mujeres en el crecimiento de la actividad agrícola, evidenciando los 
elementos que aún obstaculizan la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre la producción 
agrícola” (Romero, D., 2017); en este índice se definió el empoderamiento como la “…expansión de la 
capacidad de las personas para tomar decisiones estratégicas en su vida, dentro de sus hogares y sus 
comunidades, sobre todo en contextos en los que esta capacidad ha sido limitada en el pasado”  (Romero, 
D., 2017)   en donde se resalta la importancia de cerrar la brecha en el acceso a estos recursos porque 
pueden aumentar la productividad agrícola, beneficiando al as familias y a la próxima generación. 
 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio analizó a mujeres de dos municipios: Ahome y El Fuerte, del Estado de Sinaloa, México que 
hubieren participado en proyectos productivos en créditos de avío y/o refaccionarios financiados por FIRA, 
Financiera Rural o una institución múltiple; para lo cual se trabajó principalmente con 20 mujeres 
agricultoras que hayan sembrado granos (Frijol, Maíz Otoño, Sorgo, etc.). Es una investigación descriptiva, 
utilizando los métodos deductivos y como técnica la encuesta, así como instrumento el cuestionario 
basándose en el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura o Women’s Empowerment in 
Agriculture Index (WEAI), tomando como indicadores los siguientes puntos contenidos en el Cuadro 3, 
donde además se exponen con los ítems utilizados. 

 
 

Cuadro 3. Indicadores del cuestionario basados en el Women’s Empowerment in Agriculture Index 
(WEAI) 

 
Indicadores 

Número del ítem 
utilizado en el 
cuestionario 

Cantidad de 
ítems 

A) Producción   

La participación en las decisiones productivas 1 1 

Autonomía en la producción 2,3,4,5,6,7 6 

B) Recursos   

Propiedad de la tierra y los bienes 8 1 

Decisiones relativas a la compra, venta o transferencia de 
tierras o bienes 

9 1 

El acceso y decisiones de crédito 10,11 2 

C) Ingresos   

Control sobre la administración del ingreso 12,13,14,15 4 

D) Liderazgo   

Membresía en grupos 16 1 

Hablar en público 17,18,19 3 

E) Uso del tiempo   

Carga de trabajo 20 1 

Ocio 21 1 

Total 21 21 

Fuente: Basado en el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura o Women’s Empowerment in 
Agriculture Index (WEAI) de (Romero, D., 2016). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cuando se aplicaron los cuestionarios a cada una de las mujeres y se vaciaron datos al SPSS, éste arrojó 
gráficas y cuadros por ítems y mostró una imagen difícil de interpretar en forma individual, por lo que para 
tener la capacidad de interpretar los datos y transformarlos en conocimiento para la presente 
investigación, se procedió a agrupar las preguntas que conformaban una variable y se logró tener un mejor 
resultado que permitió arrojar más luz, tal como se muestra en el Cuadro 3. Fueron agrupados los rubros 
de producción, recursos, ingresos, liderazgo y uso del tiempo, obteniendo indicadores sobre dichos 
aspectos, lo que dio pie para una mejor interpretación de los datos arrojando nuevas gráficas por variable. 
 
Primeramente, como se muestra en el Cuadro 4, los 20 casos fueron validados a través del software 
estadístico SPSS.  
 
 

Cuadro 4. Resumen de procesamiento de datos 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS 

 
 

De igual forma, se aplicó la prueba Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la escala de medición 
(Cuadro 5), la cual dio un resultado de .782, que de acuerdo a George y Mallery (2003) citados por (Frías 
Navarro), por ser mayor a .7, es aceptable. 

 
 
 

Cuadro 5. Estadísticas de fiabilidad del Alfa de Cronbach  
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 

 
 
De acuerdo a las respuestas recabadas a través del instrumento diseñado para fines de la presente 
investigación, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Con respecto a la participación en las decisiones productivas (Cuadro 6), los resultados arrojaron que el 
índice de participación de las mujeres en las decisiones es alto, ya que el 85% de las mujeres encuestadas 
participan en la mayoría o todas las decisiones. 5% de las mujeres participa en algunas decisiones, otro 5% 
participa en muy pocas decisiones y sólo el 5% no tiene participación en las decisiones de producción, tal 
como se observa en la Figura 4. 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 

Total 20 100.0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.782 21 



128 | Zenia Isabel Castro Borunda; Estrella Evelyn Armenta Verdugo; María Guadalupe Naranjo Cantabrana y Christian Alejandro Vizcarra Castro  

· Proyectos de inversión agrícola y el empoderamiento femenino en los municipios de Ahome y El Fuerte, Sinaloa, México 

 

Cuadro 6. Participación en las decisiones productivas (ítem 1) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sin participación 1 5.0 5.0 5.0 

Participación en muy 
pocas decisiones 1 5.0 5.0 10.0 

Participación en algunas 
decisiones 1 5.0 5.0 15.0 

Participación en la mayoría 
de las decisiones 7 35.0 35.0 50.0 

Participación en todas las 
decisiones 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 

 
 
 

 
Figura 4. Participación en las decisiones productivas (ítem 1) (agrupado). 

 
En lo que concierne al índice de autonomía en la producción, se consideraron las motivaciones que 
influyen en las mujeres para la compra de insumos y para la elección de los tipos de cultivos a sembrar, lo 
cual arrojó que el 55% de las encuestadas tienen mediana autonomía en la producción y el 45% tienen una 
baja autonomía (Figura 5). 
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Cuadro 7. Autonomía en la Producción (ítems 2-7) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Baja Autonomía en la 
Producción 9 45.0 45.0 45.0 

Mediana Autonomía en la 
Producción 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 

 
 
 

 
Figura 5.- Autonomía en la Producción (ítems 2-7) (agrupado). 

 
 
En cuanto a la dimensión Recursos, se consideraron indicadores respecto a la propiedad de activos como 
parcelas y maquinaria; decisiones referentes a la compra, venta o transferencia de las propiedades; y el 
acceso y decisiones respecto a créditos. Esta dimensión arrojó que el 100% de las encuestadas posee 
propiedades, decide sobre ellas y sobre sus fuentes de financiamiento. Figura 6. 

 
 

Cuadro 8. Recursos (ítems 8-11) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 
20 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 
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Figura 6. Recursos (ítems 8-11) (agrupado). 

 
 
 
Referente a la dimensión ingresos, el 70% de las mujeres expresan contar un alto control sobre la 
administración del Ingreso, en tanto que el 30% restante manifiesta tener un mediano control al respecto. 
 
 
 

Cuadro 9. Ingresos. Control sobre la Administración del Ingreso (ítems 12-15) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mediano control 6 30.0 30.0 30.0 

Alto control 14 70.0 70.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 
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Figura 7. Ingresos. Control sobre la Administración del Ingreso (ítems 12-15) (agrupado) 

 
 
 

Sobre la dimensión liderazgo, 8 de cada 10 mujeres manifiesta tener un alto liderazgo al pertenecer a algún 
grupo y sentirse segura al hablar en público sobre diversos temas sociales relevantes para la comunidad a 
la que pertenecen (Figura 8). 

 
 
 

Cuadro 10. Liderazgo. Membresía en grupos y hablar en público (ítem 16-19) (agrupado) 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Liderazgo Bajo 2 10.0 10.0 10.0 

Liderazgo Medio 2 10.0 10.0 20.0 

Liderazgo Alto 16 80.0 80.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 
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Figura 8. Liderazgo. Membresía en grupos y hablar en público (ítem 16-19) (agrupado). 

 
 
En la dimensión Uso del tiempo, el 95% de las encuestadas manifestó tener una jornada laboral y tiempo 
de ocio con los cuales está satisfecha. Sólo un 5% no está satisfecha al respecto. 
  

Cuadro 11. Uso del tiempo. Carga de trabajo y ocio (ítem 20-21) (agrupado) 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
vàlido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido No 1 5.0 5.0 5.0 
Sí 19 95.0 95.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Construcción propia utilizando el SPSS. 

 

 
Figura 9. Uso del tiempo. Carga de trabajo y ocio (ítem 20-21) (agrupado). 
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CONCLUSIONES 
 

El empoderamiento, la igualdad de género y el fomento de la inclusión son conceptos sumamente 
importantes y la forma en que se desarrollan en ciertas comunidades, como lo es el ámbito rural, 
específicamente el empoderamiento es sumamente interesante, su análisis, su comprensión y constituye 
un desafío el poder condensar de manera práctica el utilizar las dimensiones e indicadores que arrojen 
información válida y práctica, por eso fue que se basó en el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en 
la Agricultura, más sin embargo fueron hallazgos que se realizaron en solo 2 municipios, ricos e intensivos 
en el rubro agrícola y más aún en Sinaloa, conocido como el granero de México, ¿cómo será el 
empoderamiento en otros estados? ¿En otros municipios? Estamos seguros que los resultados serán 
multivariados, puesto que interfieren aspectos tales como las tradiciones y culturas ancestrales en la 
forma en que ven a la mujer, además de que también no será primordial como actividad principal la 
agricultura, aun así, el conocer si la mujer se siente y actúa con altos niveles de empoderamiento siempre 
será el objetivo de las políticas públicas y de la misma sociedad. 
 
En este sentido, el presente documento de trabajo busca conocer el empoderamiento en varias 
dimensiones para el análisis del mismo, enfocado en las mujeres y que también trabajen en el medio rural 
desarrollando proyectos de inversión agrícolas. ¿Está empoderada o no la mujer? Sí lo está y con 
resultados positivos en todas las dimensiones.   
 
Para tal efecto se manejaron dimensiones e indicadores con 21 ítems en el cuestionario aplicado de 
manera específica a mujeres: La participación en las decisiones productivas (1 ítem), Autonomía en la 
producción (6 ítems), Recursos (4 ítems), Ingresos. Control sobre la administración del ingreso (4 ítems), 
Liderazgo (4 ítems) y uso del tiempo (2 ítems) dando un total de 21 ítems, aplicado a 20 mujeres de los 
municipios de Ahome y El Fuerte y los hallazgos encontrados fueron los siguientes: 
 
El 50% de las mujeres participa en todas las decisiones productivas y el 35% ha participado en la mayoría 
de las decisiones; es decir el empoderamiento en este rubro es excelente realmente las mujeres están 
participando en sus decisiones correspondientes a los tipos de cultivos agrícolas (Maíz, Frijol, Sorgo, etc.). 
 
Un 45% tiene una “baja autonomía en la Producción” y un 55% de “mediana autonomía en la Producción”, 
lo cuales son resultados que muestran que las mujeres son autónomas en lo correspondiente a la 
producción de sus cultivos, en las acciones en la compra de insumos agrícolas y sus elecciones son 
racionales, sin sentirse presionadas para realizarse. 
 
El 100% cuenta con recursos relativos a la propiedad de la tierra y los bienes, (parcelas, maquinaria, equipo 
agrícola), así como a las decisiones respecto a la venta, compra de la tierra y otros bienes y la forma en 
que accede a las decisiones de crédito, así como a las decisiones de crédito en instituciones crediticias y/o 
bancarias. 
 
En el rubro de ingresos, de manera específica en el control sobre la Administración del Ingreso el 30% 
obtuvo un Mediano control y un 70% el Alto control. En este punto se refiere a que controla y administra 
(reinversión en producción agrícola, cría de ganado, gastos del hogar y gastos personales), es decir 
realmente tiene un control sobre esta administración financiera y representa que sí está empoderada. 
 
Y en la dimensión del liderazgo trata sobre la membresía en grupos y hablar en público y tienen un nivel 
alto correspondiente a un 80% y el restante 20% es bajo y medio respectivamente, es decir sus actitudes 
frente al liderazgo representa seguridad en hablar frente a terceras personas sobre asuntos importantes, 
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sobre la comunidad, sobre los sueldos de las empresas de la localidad, es decir se siente cómoda 
enfrentándose a temas que afectan a las personas y lo hace sin miedo. 
 
En la dimensión “Uso del tiempo” se trata sobre el exceso de la carga de trabajo y sin ocio un 5%, en 
cambio, el 95% sí es dueña de su tiempo y el cómo maneja la carga de trabajo, es decir trabaja menos de 
10.5 horas al día en actividades relacionadas con los cultivos agrícolas 
 
Por tal motivo esas mujeres en todos los rubros salieron con altos niveles de empoderamiento 
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