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Resumen 

En el Perú, menos del 1% de mujeres egresa de carreras de Tecnologías de la 
Información (TI). Las investigaciones muestran que la participación de las mujeres en 
este campo continúa decreciendo desde hace 25 años. No obstante, el campo laboral 
presenta una tendencia vertiginosa a generar puestos de trabajo relacionados a las 
TI que ofrecen perspectivas profesionales y económicas atractivas. 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre la trayectoria 
académica y el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI mediante 
una investigación mixta secuencial de dos etapas. La primera etapa cualitativa incluyó 
cinco entrevistas a profundidad para caracterizar la trayectoria académica y el 
desempeño profesional. En la segunda etapa cuantitativa se diseñó un instrumento 
de 81 ítems, el cual se aplicó a 250 mujeres; y, mediante modelamiento de ecuaciones 
estructurales, se verificó la aplicabilidad del modelo de investigación planteado. El 
principal hallazgo de este estudio indicó que el modelo de investigación es adecuado 
para explicar la relación entre la trayectoria académica y el desempeño profesional 
de las mujeres profesionales de TI con índices de ajuste adecuados 2 (38) = 59.7, p 
= .014, CFI = .902, RMSEA = .048, SRMR = .051. Se evidencia que las mujeres 
profesionales de TI poseen un perfil particular caracterizado por un rendimiento 
académico superior y rasgos de personalidad basados en la escrupulosidad y 
estabilidad emocional, atributos importantes para transitar por entornos académicos 
donde representan una minoría. Asimismo, las prácticas preprofesionales les 
permiten desarrollar competencias generales que favorecen su desempeño 
profesional. 

Palabras clave: mujeres peruanas, educación superior, brecha de género, 
tecnologías de la información, teoría de las diferencias individuales de género y TI, 
modelamiento de ecuaciones estructurales (MES) 
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Abstract 
 

In Peru, less than 1% of women graduate from Information Technology (IT) 
careers. Research shows that women's participation in this field has continued to 
decline for the last 25 years. However, the occupational field presents a vertiginous 
trend to generate IT-related jobs that offer attractive professional and economic 
prospects. 

The purpose of this research was to determine the relationship between the 
academic trajectory and the professional performance of women IT professionals 
through a two-stage sequential mixed investigation. The first qualitative stage included 
five in-depth interviews to characterize the academic trajectory and professional 
performance. In the second quantitative stage, an 81-item instrument was designed, 
which was applied to 250 women; and, through structural equation modeling, the 
applicability of the proposed research model was verified. The main finding of this 
study indicated that the proposed model is adequate to explain the relationship 
between the academic trajectory and professional performance of women IT 
professionals with adequate fit indices 2 (38) = 59.7, p = .014, CFI = .902, RMSEA 
= .048, SRMR = .051. The results show that women IT professionals have a particular 
profile characterized by superior academic performance and personality traits based 
on conscientiousness and emotional stability, important attributes to transit through 
academic environments where they represent a minority. Likewise, the internships 
allow them to develop general skills that favor their professional performance. 

 
Keywords: Peruvian women; higher education; gender gap; information technology; 
gender individual differences theory and IT; structural equation modeling (SEM) 
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Introducción 
 

Desde hace más de 40 años, los temas relacionados con el género han 

formado parte de las discusiones y acuerdos en las conferencias más importantes del 

mundo, los cuales, en algunos casos, han ocasionado que los países incorporen en 

sus agendas políticas, estrategias y acciones que ayuden a mitigar o resolver los 

problemas de la mujer vinculados a la pobreza, la salud, la violencia, la educación, 

entre otros. 

Avizorando el avance vertiginoso de las tecnologías de la información (TI) y las 

oportunidades que se desprenderían de él, la Plataforma de Acción de Beijing 

estableció en 1995 por primera vez acuerdos con respecto a las mujeres y las TI para 

promover su ingreso y permanencia en la educación y formación profesional 

relacionada con estos campos, así como con el fin de fomentar que las mujeres no 

solo sean usuarias de las TI, sino que ocupen roles más participativos en su diseño, 

aplicación, monitoreo y evaluación (The United Nations, 1995). Pese a ello, se reporta 

que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) solo el 2% de las mujeres están graduadas en carreras de pregrado 

relacionadas con las TI, y la brecha entre estudiantes mujeres y hombres graduados 

en esas carreras es amplia: 21% y 79%, respectivamente (OCDE, 2019). En 

Latinoamérica, a pesar de las dificultades para disponer de estadísticas de algunos 

países (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones [APC], 2015), de acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), la situación de las mujeres es crítica, ya que su número total en las TI se 

ha reducido entre 2% y 13% desde el año 2000. En el caso de Perú, si bien la oferta 

educativa de carreras universitarias de pregrado relacionadas a las TI es amplia, 

menos del 1% de mujeres egresa de estas carreras (Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria [Sunedu], 2021). 

En paralelo a la disminución de la proporción de mujeres en el campo de las 

TI, las perspectivas de empleabilidad en estas carreras son auspiciosas. Se estima 

que el empleo de la informática y la tecnología de la información crecerá 11% entre 

2019 y 2029 en los Estados Unidos (U. S. Bureau of Labor Statistics, 2020), y que 

además estos trabajos están entre los mejores pagados en el mundo (Gorbacheva et 

al., 2019). En el Perú, según la Encuesta de demanda ocupacional 2021, los 

ingenieros, los analistas y desarrolladores de sistemas de información son los 
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profesionales más requeridos por las empresas (Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, 2021). Sin embargo, se prevé un déficit de profesionales especialistas de 

TI para poder cubrir estos puestos de trabajo (ManpowerGroup, 2020). 

La disonancia entre la gran demanda de profesionales especialistas de TI y la 

poca oferta de profesionales egresados de estas carreras tiene una relevancia 

estratégica para las organizaciones. Actualmente, la industria tecnológica se enfrenta 

a problemas de disponibilidad de talento (Colomo-Palacios et al., 2020), en tanto el 

mercado laboral se ha tornado más competitivo y tecnológico, y demanda una fuerza 

laboral más diversa. Muchos de los nuevos clústeres de trabajo cuya demanda crece 

en el mundo están relacionados a las TI, como la ciberseguridad, los datos e 

inteligencia artificial y la computación en la nube. 

Involucrar a más mujeres en los equipos de desarrollo tecnológico daría como 

resultado la creación de artefactos de TI que satisfagan mejor las necesidades de 

todos los consumidores y beneficien así a la sociedad y la economía (Gorbacheva et 

al., 2019). Hay muchos ejemplos de que se ha pasado por alto la necesidad de 

atender los intereses de las mujeres al desarrollar nuevas tecnologías, desde 

herramientas de reconocimiento de voz que no interpretan con precisión sus voces 

(Tasmin et al., 2019) hasta aplicaciones de asistencia personal que no responden a 

crisis que involucran principalmente a mujeres, como las provocadas por la agresión 

sexual o el abuso doméstico (Miner et al., 2016). En consecuencia, dada la creciente 

demanda de una mayor fuerza laboral tecnológica y los beneficios de la diversidad 

para la innovación, es fundamental aumentar la participación de las mujeres en los 

campos de la informática (Main & Schimpf, 2017). 

El no tratar de revertir este desbalance ocasionaría que las mujeres pierdan la 

oportunidad de participar en la mayoría de los trabajos del futuro (Contreras-Ortiz et 

al., 2021). Asimismo, la falta de participación de las mujeres en los campos de TI, 

además de explicarse por un desequilibrio, impide que la investigación científica sea 

sostenible y eficaz para la sociedad (Tasmin et al., 2019). Por eso, los miembros de 

los equipos de desarrollo de tecnología deberían representar las diferentes 

necesidades de toda la base de consumidores; y, al menos en las sociedades 

occidentales, las mujeres representan a la mitad de los consumidores de tecnologías, 

pero pocas participan en el desarrollo de estas (Gorbacheva et al., 2019). 

Si bien la literatura académica con relación a las brechas de género en las TI 

—bajo distintos enfoques— ha tenido un crecimiento rápido desde los principios de 



3  

siglo, esto ha sucedido mayormente en países desarrollados como Estados Unidos y 

algunos europeos. Mientras tanto, en Latinoamérica, en parte debido a la falta de 

acceso a la información, la producción científica es un tanto reciente y aún escasa, y 

se ha concentrado principalmente en Brasil y Costa Rica. En el Perú, la producción 

científica relacionada a este fenómeno está en un estado muy incipiente (Holanda & 

Da Silva, 2021). Avolio (2021) señala que estudiar este fenómeno en Perú es original 

porque tiene la tasa de trabajo femenino más alta, pero al mismo tiempo los niveles 

más bajos de comprensión de la ciencia en comparación con otros países de la región. 

Los debates académicos actuales sobre temas afines al desbalance de 

mujeres en TI se han centrado principalmente en llevar a cabo estudios descriptivos 

y comparativos sobre brechas de género de TI (Alonso et al., 2021; Amirtham & Kumar, 

2021; Avolio, 2021; Colomo-Palacios et al., 2020; García-Holgado et al., 2020, 2021; 

Tasmin et al., 2019; Vieira & Valente Couto, 2020), así como estudios sobre 

intervenciones para cerrar dichas brechas (Bencheva et al., 2018; Faenza et al., 2021; 

Fletcher et al., 2020; Gutica, 2021; Holanda & Da Silva, 2021; Krohn et al., 2020; 

Lagesen et al., 2021). También se han realizado estudios, aunque escasos aún, para 

conocer mejor el perfil de las mujeres estudiantes de TI (Galaz-Alday et al., 2020; 

Lehman et al., 2017) y sus rendimientos académicos a fin de comprender por qué se 

sienten atraídas por estas carreras (Heels & Devlin, 2019; Ioannis & Maria, 2019; 

Loyalka et al., 2019; Michael & Said, 2020; Rojas López & García-Peñalvo, 2021; 

Villalba-Condori et al., 2018). Finalmente, existen pocos estudios que han abordado 

las trayectorias de mujeres de TI (Calderón et al., 2017; Main & Schimpf, 2017; 

Verdugo-Castro et al., 2021). Sin embargo, existe una necesidad de reforzar el marco 

teórico que pueda explicar de manera coherente este desbalance y sus 

consecuencias a largo plazo, y sobre todo analizar la falta de efectividad de las 

intervenciones realizadas para revertir este desbalance (Gorbacheva et al., 2019). 

En ese sentido, y partiendo de las diversas oportunidades y necesidades que 

se presentan para trabajar este fenómeno desde una perspectiva académica, se 

busca, mediante una metodología de investigación exploratoria mixta secuencial, 

caracterizar la trayectoria académica y el desempeño profesional de las mujeres 

peruanas egresadas de carreras universitarias relacionadas a las TI, así como 

plantear un modelo de investigación cuya aplicabilidad pueda ser verificada a través 

de una técnica estadística avanzada. De esta manera, se espera que con los 

hallazgos y resultados de esta tesis se pueda proponer estrategias que en los ámbitos 
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educativo, gubernamental y empresarial puedan mejorar el acceso de niñas y 

mujeres a las TI, y de esa manera la sociedad puedan beneficiarse de una mayor y 

más diversa masa crítica de talento en TI que aporte con perspectivas diferentes a la 

innovación de productos y servicios (De Ribaupierre et al., 2018). 

La presente tesis integra seis capítulos, los cuales se estructuran de la 

siguiente manera. En el capítulo 1 se presenta el problema de investigación. El 

capítulo 2 revisa la literatura relevante de los últimos cinco años en torno a los ejes 

centrales de esta tesis —educación superior, género y tecnologías de la información— 

a fin de identificar brechas y oportunidades de investigación. El capítulo 3 proporciona 

las bases teóricas y conceptuales que dan soporte a las variables principales del 

estudio y el modelo de investigación. El capítulo 4 presenta la metodología de 

investigación seguida para lograr los objetivos de este estudio. El capítulo 5 ofrece 

los hallazgos y resultados obtenidos en la investigación. Finalmente, el capítulo 6 

presenta la discusión y las conclusiones, y se delinean algunas recomendaciones en 

torno a las estrategias para promover las carreras de TI entre las mujeres peruanas. 
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Capítulo 1. El Problema de Investigación 
 
Definición del Problema 

 
La baja representación de mujeres que estudian y se gradúan de carreras 

relacionadas a las TI está presente a escala internacional y regional, y también se 

manifiesta en el Perú (OECD Statistics, 2019; Sunedu, 2021; Unesco, 2017). Los 

indicadores que han acompañado este fenómeno han presentado una tendencia 

negativa desde hace más de 20 años. A pesar de los esfuerzos de investigación, la 

escasez de mujeres en las TI es un tema aún no resuelto, existen todavía muchas 

preguntas sin responder y se requiere más estudios para entender aquellos factores 

subyacentes que influyen en las mujeres para optar por carreras de TI (Armstrong et 

al., 2018; Prommegger et al., 2020; Roberts et al., 2012; Sáinz & Eccles, 2012; Trauth 

et al., 2009; Valenduc, 2011). 

La investigación acerca de este fenómeno en Perú es escaso e insuficiente 

(Avolio, 2021; Holanda & Da Silva, 2021). Sin embargo, un estudio reciente tuvo por 

objetivo examinar el interés de los escolares peruanos en carreras relacionadas con 

la ciencia y la tecnología, y las variables que predicen tales intereses. Entre los 

resultados, se confirmó la tendencia internacional: ser mujer se asocia con menores 

posibilidades de elegir una carrera científica (Darcourt et al., 2020). Otro estudio de 

Chionas y Emvalotis (2021) explora imágenes dibujadas por estudiantes peruanos de 

secundaria sobre su percepción de los científicos y su trabajo como indicadores 

importantes de futuras elecciones académicas y profesionales. La mayoría de los 

estudiantes representaron a los científicos como hombres trabajando en interiores, 

cubiertos con batas blancas y rodeados de elementos propios de un laboratorio de 

química. Por otro lado, el estudio de Avolio et al. (2020), que analiza los diferentes 

factores individuales, familiares, educativos, sociales y económico-laborales que 

influyen en el ingreso, participación y desarrollo en carreras relacionadas con CTI 

(ciencia, tecnología e innovación) de cuatro grupos de mujeres peruanas (estudiantes 

de secundaria, universitarias, docentes universitarias y profesionales), constituye una 

gran aproximación para entender el fenómeno en Perú. 

Sin embargo, la brecha de género no es uniforme en todos los campos de la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), 

pues es más acentuada en los campos de la física, la ingeniería y la ciencia de la 

computación (Contreras-Ortiz et al., 2021). Cohoon y Aspray (2018) señalan que no 
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es pertinente obtener conclusiones con relación a la escasez en los campos de TI a 

partir de los hallazgos encontrados en estudios acerca de las áreas de STEM en su 

conjunto, sino que, dado que estos campos poseen perfiles distintos, deben 

abordarse de manera diferenciada. Por ello, se recomienda realizar estudios 

acotándolos específicamente a carreras relacionadas a la computación o tecnologías 

de la información versus todo el conjunto de especialidades de STEM debido a las 

características particulares de los perfiles profesionales (Pantic, 2020). 

La pandemia de covid-19 ha cambiado la forma en que las personas viven, 

estudian y trabajan, y estos cambios han impulsado una mayor demanda de 

ocupaciones relacionadas con las TI. Se espera que, en una economía digital en 

crecimiento, los consumidores y las empresas exijan más conectividad y servicios de 

Internet, así como demanden mayor seguridad el manejo de sus datos, y que todo 

ello contribuya a una alta y sólida demanda a largo plazo de este tipo de especialistas 

(Hylton et al., 2022). Una manera de incrementar la masa crítica de talento en TI (De 

Ribaupierre et al., 2018) sería aumentar el acceso de mujeres a carreras de TI. Esto, 

más allá de mejorar su representación en el campo, tiene que ver con el potencial 

para la innovación que aportan los equipos diversos (Botella et al., 2019) a fin de 

generar competitividad entre las organizaciones (Cohen, 2017). En ese sentido, se 

configura la necesidad de una visión más profunda sobre cómo diseñar estrategias 

que promuevan de manera efectiva la inclusión de las mujeres en los campos STEM 

(Lagesen et al., 2021). 

La literatura también resalta la necesidad de visibilizar a las mujeres que 

destacan en el campo para que representen modelos a seguir y, de esa manera, 

ayuden a promover las carreras referidas entre las niñas (Krohn et al., 2020; Vieira & 

Valente Couto, 2020). Conocer y comprender el tránsito académico y profesional de 

las mujeres profesionales de TI es fundamental para un mayor involucramiento y 

compromiso de las estudiantes actuales con su carrera (Li et al., 2016). En esa línea, 

y con la finalidad de abordar el problema planteado, se formula la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿de qué manera la trayectoria académica se relaciona con el desempeño 

profesional de las mujeres profesionales de TI? 

Con el propósito de responder a esta pregunta, se considera que la trayectoria 

académica comprende temas relacionados con la formación académica de la mujer 

profesional, pero no excluye procesos adicionales, como los individuales, familiares y 
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del entorno que puedan haber influenciado en dicha trayectoria (Quesenberry, 2013; 

Quesenberry et al., 2006; Trauth, 2002, 2006; Trauth et al., 2004). Por otro lado, el 

desempeño profesional alude a los resultados extrínsecos (salarios, promociones, 

etc.) que se puedan haber obtenido dentro de las organizaciones para las que han 

laborado, así como al intrínseco relativo a la satisfacción profesional con su propio 

desempeño (Arthur et al., 2005; Berger & Luckmann, 1966; Judge et al., 1994; 

Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005). 

En cuanto al uso general de la expresión “tecnologías de la información” (TI) 

para referirse a todas las carreras relacionadas a este campo, así como la expresión 

“tecnologías de la información y comunicación” (TIC), son en un sentido amplio 

sinónimos de las tecnologías de la computación tanto en su aplicación como su 

desarrollo, ampliamente utilizadas hoy en día y preferidas por la industria (Alvarez et 

al., 2008; Sabin et al., 2016). Es preciso mencionar además que en el Perú no se 

cuenta con una denominación común para este tipo de carreras (INEI, 2018). En el 

Anexo A se pueden visualizar las familias de carreras de informática e ingeniería de 

sistemas y telecomunicaciones de acuerdo con el clasificador de carreras de 

educación superior y técnico productivas 2014 (INEI, 2014). 

 
Objetivos 

 
Luego de haber definido el problema y la pregunta de investigación que se 

pretende responder con esta tesis, se formuló el objetivo principal, resultado de un 

diagnóstico de la literatura académica, así como de literatura complementaria en la 

forma de reportes y estadísticas de organismos públicos, privados, nacionales, 

regionales e internacionales. Así pues, se plantean los siguientes objetivos. 

 
Objetivo Principal 

Determinar la relación entre la trayectoria académica y el desempeño 

profesional de las mujeres profesionales de TI. 

 
Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la trayectoria académica de las mujeres profesionales de TI. 

2. Caracterizar el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI. 
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3. Desarrollar y verificar la aplicabilidad de un modelo que permita explicar la 

relación entre la trayectoria académica y el desempeño profesional de las 

mujeres profesionales de TI. 

 
Justificación 

 
Desde el punto de vista teórico, con esta investigación se espera aportar al 

campo de conocimiento de género y TI en un entorno escasamente explorado como 

el peruano. Asimismo, ante la escasez de investigaciones con relación a este 

problema en la región, se espera que este estudio pueda también contribuir a su 

entendimiento en otros países de Latinoamérica. Se espera además que los 

resultados de la investigación ayuden a reforzar el marco teórico y conceptual 

relacionados a las brechas de género y TI. 

Desde el punto de vista práctico, se espera el desarrollo de estrategias que 

incentiven a que más mujeres opten por carreras relacionadas a las TI, y así puedan 

aprovechar las crecientes oportunidades laborales que ese campo ofrece a escala 

global. De esa manera, los empleadores podrían acceder a una base de especialistas 

más amplia, diversa y satisfacer así sus necesidades de talento (Chatoney & 

Andreucci, 2009; Sax et al., 2017). Es decir, al tener una fuerza laboral más diversa e 

igualitaria, las organizaciones podrían aumentar su masa crítica de talento e 

incrementar la generación de ideas innovadoras que les permitan alcanzar su máximo 

potencial (De Ribaupierre et al., 2018). Además, atraer y retener a más mujeres en 

campos bien remunerados como la informática también puede ayudar a reducir las 

brechas salariales de género (Lehman et al., 2017). 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 
 

Este capítulo presenta una revisión de la literatura alrededor de los ejes 

centrales de esta tesis: educación superior, género y tecnologías de la información. 

La literatura relacionada a los debates contemporáneos actuales en torno a estos tres 

ejes propuestos ha tenido un marcado incremento recién a inicios del presente siglo, 

tal como se puede observar en la Figura 1. Hacia mediados de la década de 1980, 

cuando los campos asociados a la computación alcanzaron un pico temprano de 

popularidad, las mujeres obtuvieron alrededor del 35% de los títulos de licenciatura 

en computación en los Estados Unidos (Lehman et al., 2017); sin embargo, esta 

participación disminuyó hacia finales de los años noventa, y actualmente solo el 20% 

de mujeres estadounidenses ha obtenido esos títulos (National Center for Education 

Statistics, 2021). En ese sentido, el incremento de la producción científica coincide 

con el fenómeno relacionado al declive sostenido en la participación de las mujeres 

en estos campos. Cabe mencionar que se utilizó la siguiente cadena de búsqueda 

para generar la Figura 1: ("education" AND (gender OR women OR girl OR female) 

AND ("information technology" OR "computer science" OR ICT OR informatics OR 

computing)), la cual arrojó 7,694 resultados. 
 
Figura 1 

 
Publicaciones en Scopus sobre Educación, Género y TI, 1970-2021 

 
 
 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
Nota. Basado en la búsqueda bibliográfica en Scopus, octubre de 2022. 
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Se observa asimismo que la mayor cantidad de producción científica se ha 

desarrollado principalmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia 

(Figura 2). De los países latinoamericanos, solo destaca Brasil con 124 publicaciones. 

Perú figura en el puesto 50 con 25 publicaciones. Así, se corrobora la escasez de 

estudios sobre este tema en la región. 

 
Figura 2 

 
Publicaciones en Scopus sobre Educación, Género y TI por País, 1970-2021 
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Nota. Basado en la búsqueda bibliográfica en Scopus, octubre de 2022. 

 
 

La revisión de literatura tiene como propósito identificar enfoques recientes a 

escalas internacional, regional y nacional que hayan abordado el problema planteado. 

Asimismo, permite conocer brechas u omisiones en el tema a investigar y construir 

conocimiento a partir de trabajos anteriores (Grant & Booth, 2009). Para llevar a cabo 

la revisión de literatura que se muestra en esta sección, se utilizó la misma cadena 

de búsqueda empleada para generar la figura 1, pero acotada a los últimos cinco años, 

es decir, de 2017 a 2021. Luego de filtrar y seleccionar los artículos que tenían mayor 

relevancia en relación con esta investigación, se llevó a cabo un análisis temático y 

se categorizó los documentos encontrados alrededor de cinco temas principales: 

revisiones de literatura relacionada al desbalance de género en carreras de TI, 

estudios sobre la brecha de género en TI, intervenciones para cerrar la brecha de 

género en TI, perfil y el rendimiento académico de mujeres estudiantes de TI y 
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estudios desde la perspectiva de trayectorias de las mujeres de TI. Al final de este 

capítulo, se presentan las oportunidades de investigación identificadas que se 

plantean abordar con esta investigación. 

 
Revisiones de Literatura Relacionada al Desbalance de Género en Carreras de 
TI 

 
En cuanto a las revisiones de literatura más recientes, Gorbacheva et al. (2019) 

buscó identificar brechas importantes en la investigación sobre el desbalance de 

género en la profesión de TI y motivar la investigación futura para estrechar esas 

brechas. La primera de estas brechas es la falta de investigación acerca de las 

consecuencias a largo plazo vinculadas al desbalance de género en la profesión de 

TI. En segundo lugar, a pesar de haber un cuerpo considerable de investigaciones, 

falta una explicación coherente para este desbalance. Tercero, aunque se han 

implementado muchos programas de intervención en esta área, la diversidad de 

género en la práctica no ha mejorado significativamente. 

En una línea similar, Pantic y Clarke-Midura (2019) refieren que la falta de 

marco teórico es uno de los principales retos a los que se enfrenta la investigación 

sobre la subrepresentación de las mujeres en el ámbito de la computación. En su 

estudio, recogen la literatura existente sobre la retención de mujeres estadounidenses 

en ciencias de la computación, más allá del reclutamiento, con el objetivo de identificar 

los factores clave que influyen en tal retención y de crear un modelo de esta basado 

en el modelo de salida institucional de Tinto. El modelo de Tinto (1993), de carácter 

longitudinal e interaccional, se esfuerza por explicar cómo y por qué algunos 

estudiantes abandonan su programa de educación superior voluntariamente y antes 

de completarlo. Se mostró que el proceso de retención de estas mujeres se basa en 

tres tipos diferentes de factores: individuales (antes de la llegada a la carrera), 

institucionales y sociales. Los autores refieren que estos factores no son aislados, 

sino que interactúan en función del compromiso de las mujeres con su carrera, pero 

no están equivalentemente representados en la literatura. 

Holanda y Da Silva (2021) desarrollaron un mapeo de la literatura académica 

latinoamericana sobre el reclutamiento y retención de mujeres en las carreras de 

computación. En este estudio se evidencia que, a diferencia de otros países como 

Estados Unidos y los europeos principalmente, donde los datos sobre la brecha de 
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diversidad en la informática han estado disponibles de manera abierta durante mucho 

tiempo, en América Latina el acceso a esta información es reciente. Por esa razón, 

durante la última década, los investigadores latinoamericanos se han centrado en 

caracterizar el problema de la diversidad de género identificando los factores que 

influyen en las mujeres para elegir o no una especialidad en informática y aquellos 

relacionados a la participación femenina antes de desarrollar intervenciones para 

incluir a más mujeres en la informática. Según Holanda y Da Silva (2021), los artículos 

que reportan iniciativas educacionales para promover las carreras de ciencias de la 

computación están principalmente orientados a educación básica; y el incremento de 

estas iniciativas se reporta recién desde 2016. Sin embargo, dado el tamaño del 

continente, las investigaciones relacionadas a este fenómeno aún son 

considerablemente escasas. Brasil y Costa Rica son los países que cuentan con la 

mayoría de las publicaciones (Holanda & Da Silva, 2021), y solo se identificaron 

cuatro artículos de Perú en la última década (Darcourt et al., 2020; Gil & Simmonds, 

2016; Vidal et al., 2020; Villalba-Condori et al., 2018) lo que representa una gran 

oportunidad de continuar el aporte investigativo en este campo en el país. 

 
Estudios sobre la Brecha de Género en TI 

 
El debate en torno a las razones vinculadas a las bajas matrículas de mujeres 

en carreras de TI se mantiene abierto en la literatura académica (Alonso et al., 2021). 

Los estudios acerca de los análisis de brechas de género en TI se han llevado a cabo 

bajo estos principales enfoques: descriptivos y comparativos basados en género, por 

especialidad y por etapa estudiantil, así como análisis de factores para entender la 

existencia de la brecha que ayuden a diseñar intervenciones para poder revertirla. A 

continuación, se presentan ejemplos de estos enfoques. 

Colomo-Palacios et al. (2020) presentan un estudio comparativo de brechas 

en los estudios de computación de tres universidades de Noruega, España y Túnez a 

través de los datos de alumnas inscritas en la asignatura de Ingeniería de Software. 

Lo novedoso del estudio es que buscan explicar esta brecha a través de variables 

socioeconómicas como el producto bruto interno (PBI) y la tasa de desempleo de cada 

país. Los resultados muestran que existe una brecha de género en las carreras de 

computación de Noruega y España, y que no se reduce significativamente; por su 

parte, Túnez no presenta brecha. Asimismo, el estudio revela que la proporción de 
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estudiantes mujeres tiene una correlación negativa con el PBI de cada país y una 

correlación positiva con su respectiva tasa de desempleo. Ante ello, los autores 

consideran que los resultados son complejos de interpretar, además de que otros 

factores —como la inmigración, las oportunidades para trabajar en el extranjero, el 

fenómeno de fuga de cerebros y la eficacia de los modelos femeninos a seguir en la 

academia— deben ser considerados. 

Alonso et al. (2021) llevaron a cabo una comparación —en España también— 

entre estudiantes de secundaria y universitarios hombres y mujeres con la finalidad 

de conocer por qué estas no eligen la carrera de ingeniería de la computación. Entre 

los resultados más importantes resalta que las escolares mujeres manifestaron tener 

metas relacionadas a superar desafíos, destacar en el campo profesional y ayudar a 

la gente. Las universitarias mujeres, por el contrario, expresaron querer viajar, ser 

independientes y disponer con flexibilidad de su tiempo. Los resultados fueron 

disímiles dada las diferentes etapas de vida de cada grupo, lo que representa una 

limitación de este estudio, dado que el perfil de la mujer aspirante a la carrera de 

ingeniería de la computación no necesariamente corresponde al perfil de la estudiante 

universitaria. En ese sentido, los autores discuten la necesidad de desarrollar estudios 

que aborden la trayectoria de las mujeres desde una perspectiva individual, en sus 

diferentes etapas y desde antes de iniciar su vida universitaria, durante y después de 

esta. 

En esa misma línea, otro estudio del caso español de Vieira y Valente Couto 

(2020) sobre estudiantes matriculados en los últimos cursos de un colegio rural de 

educación secundaria sostiene que las niñas valoran más que los niños trabajar en 

una profesión que potencia su faceta social, ya sea ayudando a los demás o estando 

en conexión con otras personas en sus trabajos; trabajos en los que puedan aprender 

cosas nuevas o ser capaces de hacer frente a los desafíos. También están más 

interesadas en trabajos que les permitan conciliar su vida familiar y laboral. Asimismo, 

el estudio afirma que las alumnas muestran mucho menos interés en carreras afines 

a la informática debido principalmente a la poca motivación recibida de parte de sus 

maestros (estos ejercen de hecho gran influencia en la elección de este tipo de 

carreras). Del mismo modo, una percepción distorsionada de sus propias habilidades 

las hace descartar una carrera en este campo. El único dato positivo resultante de 

este estudio tiene que ver con los estereotipos relacionados con las carreras de TI, 

pues contrariamente a lo señalado en estudios anteriores, la mayoría de los 
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estudiantes (hombres y mujeres) consideraron que la profesión también está ligada a 

facetas sociales y creativas, lo que demuestra que tienen una percepción actualizada 

del trabajo en el campo de las TI. 

Amirtham y Kumar (2021) revelan en su estudio sobre análisis de tendencias 

provenientes del continente asiático que, por un lado, en India, así como en Malasia, 

la diferencia de género en carreras de informática no sigue la inclinación global. Así, 

el 46.3% de las mujeres en la India son graduadas de estas carreras a nivel terciario. 

Además, las carreras de TI se consideran amigables para las mujeres indias, y se 

destaca la influencia de la familia, especialmente para una mujer de clase media, pues 

las familias animan a sus hijas a elegir estas carreras con la esperanza de que 

consigan un buen empleo y mejoren así sus perspectivas de matrimonio, dado que 

en su cultura los matrimonios son concertados. Por el contrario, en Bangladés, de 

acuerdo con Tasmin et al. (2019), la proporción de género en la educación en 

informática en el pregrado es de 1:4, mientras que en el sector laboral de TI el 

porcentaje de mujeres se reduce a menos del 10%. Así, las barreras sociales de una 

sociedad patriarcal y restrictiva, que ejerce violencia contra la mujer, así como los 

problemas económicos, dificultan el progreso de las estudiantes de informática, 

mientras que una fuerte determinación y el apoyo familiar llevan a las pocas 

estudiantes de esas carreras a lograr la curva de aprendizaje deseada. 

En Latinoamérica, se encontraron estudios que han buscado analizar la 

percepción de los estudiantes universitarios en Costa Rica, Argentina y Perú sobre la 

brecha de género en carreras de computación (García-Holgado et al., 2020, 2021). 

Estos estudios dan a conocer que las mujeres reportan estar menos de acuerdo que 

los hombres con relación a las oportunidades para estudiar este tipo de carreras y 

que ellas perciben menor igualdad de género en el contexto académico que los 

hombres. En Perú se reporta además que las mujeres, a diferencia de sus pares 

argentinas, no están conscientes de la brecha de género en las carreras de 

computación. Según los autores, esta falta de conciencia podría explicarse por la 

naturalización de las inequidades en Perú, donde tanto hombres como mujeres 

asumen las brechas de género en estos campos como algo natural y las perciben 

como simples diferencias, y no como discriminación o injusticia. 

Avolio (2021) señala que con relación a la elección de carreras propias de los 

campos de ciencia y tecnología (CT), en el Perú existe desconocimiento en la etapa 

escolar sobre la relevancia de la ciencia para el progreso de la sociedad; prevalecen 
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estereotipos sobre la participación femenina en la CT, el currículo y metodologías de 

enseñanza en educación básica; y la falta de difusión de los casos de mujeres que 

representen modelos a imitar no estimula a las alumnas a seguir programas de CT. 

En cuanto a la persistencia en estas carreras, se destaca la falta de financiamiento 

para estos programas y estereotipos sobre la mujer de CT, así como entornos 

desafiantes en estos campos. Finalmente, con relación al avance profesional, el 

estudio sostiene que en el ámbito de las CT existen más ofertas de trabajo para 

hombres que mujeres. 

 
Estudios sobre Intervenciones para Cerrar la Brecha de Género en TI 

 
Actualmente existe una escasez mundial de ingenieros calificados, en 

particular especialistas en TI. Una de las estrategias para llenar este vacío es 

encontrar formas de atraer a más mujeres a esta industria (Stanko & Zhirosh, 2018). 

Diferentes autores del continente europeo han llevado a cabo estudios que 

describen iniciativas y estrategias para revertir el fenómeno descrito anteriormente y 

a distintos niveles: educación básica, secundaria y universitaria. 

Faenza et al. (2021) en Italia y Bencheva et al. (2018) en Bulgaria concluyen 

que la participación en las diversas actividades de promoción de las carreras de TI 

puede influir positivamente en la intención de las estudiantes de elegir estudios en 

estas disciplinas. 

Krohn et al. (2020), en su estudio llevado a cabo en Austria, resuelven que: (a) 

los modelos a seguir femeninos pueden influir en las jóvenes universitarias, 

especialmente en STEM, (b) el rediseño de cursos de programación mediante la 

implementación de métodos modernos de enseñanza y aprendizaje puede mejorar 

los resultados del aprendizaje y reducir la brecha de género, y (c) el trabajo entre 

pares en carreras complejas como las de computación fomenta un estilo de 

aprendizaje cooperativo y conversacional, el cual es atractivo para las mujeres. 

Lagesen et al. (2021) buscaron comprender los efectos de dos programas de 

inclusión diseñados para reducir desbalances de género en carreras de ingeniería y 

TIC en las universidades más grandes de ciencia y tecnología de Noruega. El primero 

fue el Women in Computing Initiative (WCI) y el segundo, descendiente del primero, 

el proyecto Ada. El proyecto WCI principalmente impulsó estrategias de difusión 

masiva para informar sobre estas carreras a las posibles candidatas y una estrategia 
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de asignación de cupos adicionales solo para mujeres en la admisión. El proyecto 

Ada tuvo como estrategia principal la organización de un evento anual masivo llamado 

Technology Week, dirigido a potenciales candidatas de todo el país para que 

participaran de presentaciones, conocieran a mujeres de la academia y la industria 

que representaran modelos a seguir, y asistieran a talleres vivenciales atractivos para 

ellas. En general, ambos proyectos aumentaron la proporción de mujeres en estas 

carreras, lo que a su vez redujo su probabilidad de deserción, así como de los 

hombres también. En ese sentido, el estudio concluye que, si bien no se establece 

una relación causal, se puede interpretar esta correlación significativa como una 

indicación de que los programas con mayor equilibrio de género son más atractivos 

no solo para las mujeres, sino también para los hombres (Lagesen et al., 2021). 

En el continente norteamericano algunos estudios discuten la efectividad de 

las iniciativas y estrategias llevadas a cabo a lo largo de los últimos años con dos 

propósitos principales: primero, aumentar el interés de nuevas estudiantes en 

carreras de TI y, segundo, contribuir a la retención de las estudiantes universitarias 

de estas carreras 

Fletcher et al. (2020) realizaron un estudio cuantitativo longitudinal para 

conocer los efectos de estrategias implementadas en estudiantes mujeres dentro de 

la Facultad de Ingeniería y Computación de la Florida International University en un 

lapso de 11 a 12 años. Los resultados mostraron una tendencia ascendente general 

en las tasas de matrícula y graduación del programa de Ciencias de la Computación. 

El estudio concluye que este aumento podría atribuirse a la introducción de un nuevo 

programa de Ciencias de la Computación conducente a una licenciatura en letras (a 

diferencia de una licenciatura en ciencias). El plan de estudios de este nuevo 

programa no requirió que los estudiantes tomaran cursos de cálculo, física o proyecto 

sénior, pero sí incluyó una amplia gama de cursos electivos y se dirigió a aquellos 

estudiantes que buscaban obtener una formación sólida en los fundamentos de la 

computación. 

Otro estudio realizado en Canadá por Gutica (2021), el cual presenta una 

intervención diseñada y realizada en una institución politécnica postsecundaria con el 

objetivo de inspirar y motivar la educación en informática en estudiantes mujeres de 

secundaria, revela que estas disfrutaron de participar en estas actividades, 

experimentaron mayor interés en la carrera, aprendieron, mejoraron la confianza en 

sus habilidades, estuvieron inspiradas por sus mentores y redujeron las opiniones 
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estereotipadas que tenían sobre estas carreras. Guzmán y Stanton (2009) 

evidenciaron que las etiquetas más comunes relacionadas a los profesionales de TI 

se vinculan a ser geeks o nerds1; o también, como sugieren Cheryan et al. (2013), ser 

predominantemente hombres solitarios, obsesionados con las computadoras y 

escasos de habilidades sociales. 

En Latinoamérica, tal como refieren Holanda y Da Silva (2021), se evidencia 

en los últimos años mayor discusión en torno a proponer y describir iniciativas o 

estrategias que ayuden a revertir la falta de mujeres de TI. En general, los resultados 

de las aún escasas intervenciones llevadas a cabo en países como México (Campos 

et al., 2021), Colombia (Contreras-Ortiz et al., 2021), Uruguay (Delgado et al., 2021), 

Chile (Vidal et al., 2021), Perú (Vidal et al., 2020), Brasil (Maciel et al., 2018; 

Nakamura et al., 2017) y Costa Rica (García-Holgado et al., 2020, 2021) se presentan 

como favorables, y han dado a conocer cambios positivos de perspectiva en los 

sujetos estudiados con relación a incorporarse a programas de ciencia o tecnología 

(Campos et al., 2021). Estas intervenciones han sido provechosas no solo por el 

aprendizaje técnico realizado, sino también porque han brindado la posibilidad de 

resolver preguntas e inquietudes de las participantes con respecto a su futuro como 

estudiantes y profesionales de estas carreras (Delgado et al., 2021), además de 

reconocer el potencial de las mujeres en las áreas STEM (Campos et al., 2021). 

Asimismo, se ha logrado un impacto positivo en la adquisición y autoconfianza con 

relación a las habilidades de programación, así como se han recogido comentarios 

positivos sobre la experiencia con las instructoras de las intervenciones, quienes 

suelen ser mujeres de la especialidad (Contreras-Ortiz et al., 2021). Es así que Vidal 

et al. (2021) señalan que para fomentar el interés de las niñas por las carreras de 

STEM es necesario conocerlas desde una etapa temprana y propiciar que conozcan 

a mujeres que puedan representar modelos a seguir. En cuanto a Perú, un estudio 

afirma que se ha evidenciado un incremento en la matrícula de mujeres en los 

programas de TI de dos universidades gracias a la implementación de un programa 

de tutoría que genera la vinculación de aspirantes a estas carreras con estudiantes 

de la especialidad que representan modelos a seguir (Vidal et al., 2020). No obstante, 

una intervención llevada a cabo por Nakamura et al. (2017) con niñas de secundaria 
 

1 Geek o nerd: una persona resuelta o experta en actividades científicas o técnicas, pero que 
se considera socialmente incompetente. 
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en Brasil señala que, si bien para ellas las oportunidades de trabajo con las nuevas 

tecnologías y el mercado laboral son los factores principales para elegir un área 

tecnológica, no creen tener las habilidades matemáticas o la vocación para aspirar a 

una carrera en TI. 

 
Estudios sobre el Perfil y el Rendimiento Académico de Mujeres Estudiantes 
de TI 

A pesar de los esfuerzos generalizados para despertar el interés de las mujeres 

jóvenes en la computación, se desconoce mucho sobre los perfiles de aquellas 

mujeres que es más probable que se sientan atraídas por carreras de TI y cómo se 

comparan con las mujeres que buscan realizarse en otros campos STEM (Lehman et 

al., 2017). Por tal razón, dichos autores exploraron los antecedentes, las aspiraciones 

profesionales y las autopercepciones de estudiantes universitarias de primer año de 

ciencias de la computación en los Estados Unidos, e hicieron una comparación con 

estudiantes hombres de esa misma carrera, así como con otras mujeres estudiantes 

de otros subcampos de STEM. Los hallazgos revelaron que las mujeres que siguen 

la carrera de ciencias de la computación poseen un perfil único, y lo más resaltante 

es que se califican a sí mismas como superiores a sus pares masculinos y a las 

mujeres en otros campos de STEM en cuanto a su capacidad artística, pero se 

califican más bajo en otras autoevaluaciones, como la capacidad académica y de 

liderazgo. Además, las mujeres en ciencias de la computación tienden a experimentar 

falta de decisión con relación a sus planes de carrera en comparación con los otros 

dos grupos estudiados. Con un propósito similar, el estudio chileno de Galaz-Alday et 

al. (2020) buscó identificar variables relevantes que caractericen a las estudiantes 

que ingresaron a una carrera relacionada con informática o computación en un grupo 

de universidades del norte de Chile. Un aspecto que llamó la atención de este trabajo 

fue la relevancia del puntaje obtenido por las estudiantes en la prueba de selección 

universitaria (PSU) en el área de lenguaje antes que el puntaje en el área matemática, 

contrario a lo que sugiere la literatura. Este hallazgo podría suponer una oportunidad 

para revisar la importancia que se le otorga a esta área de conocimiento en las 

pruebas de selección. 

Respecto al rendimiento académico de las estudiantes de carreras de TI, Heels 

y Devlin (2019) aseguran que los estudios relacionados a las experiencias de las 

estudiantes una vez que han comenzado los programas en ciencias de la 
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computación son escasos. Su estudio aborda los roles que las estudiantes mujeres 

de carreras de pregrado TI en el Reino Unido eligen dentro de un proyecto de equipo 

en una asignatura de Ingeniería de Software y evalúa las barreras que les impiden 

asumir roles técnicos o de programación en estos proyectos. Se da a conocer así que, 

a pesar de su sólida formación académica, las estudiantes tienden a elegir roles 

menos técnicos en estos proyectos que los estudiantes varones, y, posteriormente, 

sus compañeros de equipo les otorgan puntajes más bajos en la revisión por pares 

por su contribución al trabajo grupal. Estos resultados indican que es posible que sea 

necesario llevar a cabo intervenciones en las metodologías de enseñanza de los 

cursos de estas carreras para que la elección del rol dentro de los proyectos 

asignados y su revisión por pares sean más justos. Asimismo, Ioannis y Maria (2019) 

pretenden dar luces sobre las diferencias de género en cuanto a preferencias y 

rendimiento de los estudiantes universitarios en Grecia de cursos universitarios de 

ciencias de la computación. Los autores sostienen que un mayor porcentaje de 

hombres prefirieron cursos relacionados con la ingeniería de software y hardware, 

mientras que un mayor porcentaje de mujeres prefirieron cursos relacionados con el 

estudio de temas teóricos de informática, así como cursos relacionados con los 

aspectos sociales y humanos de las ciencias de la computación. En general, no se 

reportan diferencias significativas en el desempeño de los graduados masculinos y 

femeninos, lo que descartaría el mito de que existen diferencias reales de género en 

las habilidades cognitivas y la capacidad académica en ciencias de la computación. 

Por otro lado, un singular estudio de Loyalka et al. (2019) evaluó y comparó las 

habilidades informáticas entre estudiantes universitarios de último año de ciencias de 

la computación en China, India, Rusia y Estados Unidos, potencias económicas y 

políticas que producen aproximadamente la mitad de los graduados en STEM en el 

mundo. Los hallazgos revelan que los hombres puntúan consistentemente más alto, 

aunque moderadamente, que las mujeres en los cuatro países y que las mujeres 

estadounidenses superan a las mujeres de los otros tres países, mientras que los 

resultados de las mujeres de los otros tres países resultan similares. 

Michael y Said (2020), en un esfuerzo por entender los factores relacionados 

a la educación en computación que puedan contribuir a estrechar la brecha de género 

en carreras universitarias de TI, analizan los patrones de disparidad de calificaciones 

basados en el género en los cursos de TI de pregrado en una universidad pública 

estadounidense. Los resultados indicaron que, en promedio, los cursos de TI tienen 
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diferencias de rendimiento según el género y que la mayoría de los cursos favorecen 

a los hombres. Sin embargo, sorprenden los resultados en los cursos de nivel superior, 

que en promedio favorecen a las mujeres, además de que sugieren que cuando las 

mujeres se mantienen en los programas de TI eventualmente superan a sus pares 

masculinos. 

En Latinoamérica, algunos estudios han analizado el pensamiento 

computacional desde una perspectiva de género, definido como una competencia del 

siglo XXI que requiere múltiples niveles de abstracción y permite resolver problemas, 

diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano basándose en los 

conceptos fundamentales de la informática (Wing, 2006). Rojas López y García- 

Peñalvo (2021), por un lado, sugieren que no existen diferencias de género 

significativas en la evaluación de habilidades relacionadas con pensamiento 

computacional, y que tanto mujeres como hombres del primer semestre en la 

universidad tienen condiciones y oportunidades similares para el aprendizaje de los 

contenidos y la adquisición de las respectivas competencias. Por otro lado, el estudio 

de Villalba-Condori et al. (2018), llevado a cabo en Perú y Argentina, verifica la 

existencia de una significativa relación positiva entre el enfoque de aprendizaje y el 

pensamiento computacional en estudiantes que ingresan a la carrera de ciencias de 

la computación; sin embargo, sostiene que los hombres se encuentran en mejores 

condiciones que las mujeres en los aspectos evaluados del pensamiento 

computacional. 

 
Estudios desde la Perspectiva de Trayectorias de las Mujeres de TI 

 
Hay estudios, si bien escasos, que han aplicado diferentes metodologías para 

seguir la trayectoria académica o profesional de las mujeres de TI. Por ejemplo, 

Verdugo-Castro et al. (2021) investigaron en España experiencias actuales y pasadas 

de mujeres profesionales en STEM en sus campos de estudio y en el trabajo. Algunas 

de ellas destacaron que llegaron a la profesión a través de un modelo a seguir, 

principalmente un familiar o un maestro. Otras relevaron que su interés por la 

profesión se inició con una pasión. Otro grupo destacó que no estaban seguras de 

qué profesión seguir, y, a medida que se adentraron en el campo STEM, se vieron 

más atraídas por él. Además, todas coincidieron en la pasión por su campo de trabajo 

y cómo se integra a su vida diaria. Esta pasión se traduce en logros académicos y 
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profesionales, así como en la ambición de seguir mejorando. Asimismo, se reportó 

que lo que se necesita para entrar en este sector, como en cualquier otro, es interés, 

y, como mensaje final, el estudio recomienda que las mujeres y las niñas se esfuercen 

por buscar lo que realmente las apasiona. 

Main y Schimpf (2017), por su parte, utilizaron una perspectiva de curso de 

vida para llevar a cabo una revisión de la literatura de Estados Unidos y Canadá que 

sintetice la investigación sobre la subrepresentación de las mujeres en los campos de 

la computación en cuatro etapas de la vida: (a) presecundaria, (b) secundaria, (c) 

elección de carrera universitaria y persistencia, y (d) empleo posterior al bachillerato. 

La perspectiva del curso de vida es un marco de trabajo que utiliza un lente 

holístico para examinar las trayectorias de los individuos a lo largo de las etapas de 

su vida con respecto a algún fenómeno (Shanahan et al., 2016). Según Main y 

Schimpf (2017), se puede así identificar temas recurrentes a lo largo de las etapas de 

la vida, descubrir nuevas áreas para futuras investigaciones e informar acerca de 

estrategias o intervenciones para aumentar la diversidad en los campos de la 

computación. El estudio revela que los problemas asociados al acceso y el uso de los 

recursos informáticos en los niveles de presecundaria y secundaria están asociados 

a las diferencias de género relacionadas al interés y las actitudes hacia la informática. 

A nivel universitario, el ambiente (diseño del aula, interacciones con compañeros y 

modelos a seguir, así como imágenes y mensajes estereotipados) contribuye a 

determinar si los estudiantes elegirán carreras de informática, mientras que los 

factores psicosociales (por ejemplo, el sentido de pertenencia y la autoeficacia) y la 

cultura del programa juegan un papel importante en la persistencia en los campos de 

la computación. Al final, el estudio concluye que las mujeres representan solo entre 

el 20% y 40% de los profesionales en los campos de la informática, así como que es 

más probable que abandonen la profesión debido al conflicto entre el trabajo y la 

familia, a la falta de oportunidades de mentoría y creación de redes, y a las 

particularidades de la cultura ocupacional de TI (Guzmán & Stanton, 2009). 

Como observan Calderón et al. (2017), existe muy poca información disponible 

sobre cómo se desarrollan las profesionales de la computación en su campo y cuál 

es su contribución a la sociedad. En ese sentido, llevaron a cabo un estudio para 

determinar las diferencias en la evolución de la carrera profesional de cuatro 

diferentes generaciones de mujeres informáticas costarricenses con relación a los 

roles desempeñados y los sectores productivos con los que iniciaron su carrera 
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profesional, así como en los que reportan trabajar actualmente. Los resultados 

plantean que las mujeres de generaciones mayores dan más importancia a la 

estabilidad laboral, mientras que las de generaciones más jóvenes orientan sus 

decisiones de carrera principalmente a las oportunidades de desarrollo profesional y 

los ingresos. Adicionalmente, la mayoría de las mujeres, independientemente de su 

generación, se encuentran satisfechas con su carrera profesional, lo que según los 

autores es una conclusión importante que puede utilizarse para atraer a más mujeres 

al campo de las TI. 

 
Oportunidades de Investigación 

 
Si bien la literatura sobre educación superior, género y tecnologías de la 

información o computación es notable, aún deja varios espacios y oportunidades de 

investigación. Por un lado, las oportunidades de investigación tienen que ver con el 

alcance de los estudios vinculados a las especialidades de STEM. Varios autores 

consideran que no se puede obtener conclusiones sobre la subrepresentación de las 

mujeres en TI a partir de estudios que abarcan todas las especialidades de STEM en 

conjunto, pues las TI son una subárea que tiene sus particularidades, y sería complejo 

compararla con las otras subáreas de STEM, ya que poseen sus propias 

características, oportunidades y desafíos (Lehman et al., 2017; Pantic & Clarke- 

Midura, 2019). Además, hay que considerar que el número de mujeres en carreras 

relacionadas a las TI es menor que en cualquier otro campo de STEM (Ashcraft et al., 

2016). Pantic y Clarke-Midura (2019) también señalan que los estudios cuyos sujetos 

de estudio son exclusivamente de mujeres son escasos, por lo que es necesario 

generar más investigación con muestras exclusivamente femeninas que permitan 

comprender mejor las variaciones dentro de esa población. 

De otra parte, la falta de un marco teórico es uno de los principales retos a los 

que se enfrenta la investigación sobre la subrepresentación de las mujeres en TI 

(Pantic & Clarke-Midura, 2019). Como refieren Gorbacheva et al., (2019), ante la falta 

de una explicación coherente sobre el desbalance de género en la profesión de TI, es 

preciso buscar la teorización de este fenómeno. Los autores sugieren examinar la 

teoría de las diferencias individuales de género y TI (TDIGTI ) (Trauth, 2002; Trauth 

et al., 2004) para ayudar a determinar instrumentos cuantitativos de medición 

apropiados para analizar los factores aún no operacionalizados de esta teoría, así 
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como aquellos factores que tienen el mayor impacto en las intenciones de carrera, 

elecciones, persistencia y avance en diferentes contextos o etapas que atraviesan las 

mujeres de TI. 

La brecha de género asociada al sector tecnológico comienza en la educación 

primaria y continúa en el campo profesional (García-Holgado et al., 2021); en ese 

sentido, es importante hacer esfuerzos dentro del campo de la investigación para 

tratar de abarcar estas diferentes etapas. Bajo ese enfoque, los estudios que abordan 

las trayectorias académicas y profesionales de las mujeres de TI también presentan 

oportunidades de investigación. En algunos casos no se ha estudiado el mismo grupo 

de mujeres en sus diferentes etapas (Alonso et al., 2021), lo que dificulta hacer 

comparaciones. Por ello, se hacen necesarios estudios que aborden la trayectoria del 

mismo grupo de mujeres en sus diferentes etapas, desde una perspectiva individual, 

empezando por el inicio de su etapa universitaria, el desarrollo de sus estudios y lo 

que ocurre luego de concluirlos. 

El estudio de Main y Schimpf (2017), que utiliza una perspectiva del curso de 

vida, destaca la importancia de llevar a cabo estudios longitudinales para identificar 

los caminos de los estudiantes hacia y a través de los campos de la informática, así 

como también entender cómo las intervenciones a lo largo de las etapas de la vida 

pueden cruzarse o acumularse para generar tendencias positivas en la participación 

en la informática. 

Asimismo, como destaca Avolio (2021), la literatura ha mostrado que la falta 

de la presencia de las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología (CT) tiene 

múltiples y complejas razones, provocadas por efectos acumulativos en diferentes 

etapas de la vida de las mujeres, por lo que realizar estudios que aborden esas etapas 

se torna muy pertinente. Por otro lado, la literatura previa ha analizado la baja 

representación de las mujeres en carreras de CT en diferentes contextos; sin embargo, 

todos esos estudios se realizaron principalmente en países desarrollados. 

A escala regional, en el caso de Latinoamérica, Holanda y Da Silva (2021) 

mencionan que aún hay un largo camino por recorrer, dado que los artículos 

encontrados sobre iniciativas que puedan ayudar a incrementar la participación de 

mujeres en carreras de TI a nivel de pregrado y posgrado son escasos y recientes, 

en contraste con aquellos dirigidos a la educación básica. Asimismo, se evidencia la 

carente producción científica en el Perú con relación al tema de mujeres en 

computación, lo que hace necesario emprender más estudios al respecto. Avolio 
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(2021) considera que estudiar este fenómeno en Perú sería original, dado que a pesar 

de que en la región el país tiene la tasa de trabajo femenino más alta y que en los 

últimos años la matrícula de mujeres en educación superior ha aumentado, no 

necesariamente se corresponde con su participación en las áreas de CT. 

A luz de los debates actuales y las brechas en la investigación encontradas a 

partir de la revisión de la literatura, se evidencia la pertinencia y necesidad de 

contribuir a las discusiones sobre las mujeres de TI, particularmente en el Perú. 

Asimismo, es notoria la necesidad de estudiar los perfiles de las profesionales de TI 

desde una perspectiva de trayectoria individual, con un lente holístico, en sus 

diferentes etapas académicas y profesionales, así como otras dimensiones 

vinculadas a esos ámbitos para así contribuir a aumentar la cuota de participación de 

mujeres en las TI. 
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Capítulo 3. Marco Conceptual y Modelo de Investigación 
 

En el presente capítulo, se presenta el trazado teórico producto de la revisión 

de literatura que brinda soporte a las dos variables principales de este estudio: 

trayectoria académica y desempeño profesional. Primero se presentan las 

perspectivas teóricas relacionadas que darán soporte a la trayectoria académica y 

luego se presentan las bases conceptuales relacionadas al desempeño profesional. 
 
Perspectivas Teóricas Relacionadas con el Género y las TI 

 
Las perspectivas teóricas que, de acuerdo con los autores de las 

investigaciones revisadas, establecen una relación entre el género femenino y las 

tecnologías de la información, son el esencialismo —que se remonta al filósofo 

Aristóteles (siglo IV a.C.)— y el constructivismo. Según el primero, las diferencias 

biológicas y psicológicas entre los géneros explican las diferencias que existen en la 

relación de los hombres y las mujeres con las TI con respecto a sus habilidades, 

personalidad e intereses. Asimismo, los esencialistas sostienen que dichas 

diferencias biológicas y psicológicas entre hombres y mujeres influyen en la elección 

de la carrera profesional. Asimismo, el esencialismo generalmente concluye que los 

hombres se vinculan a la tecnología de manera natural, diferente y opuesta a las 

mujeres (Quesenberry, 2013). Las críticas a esta perspectiva están relacionadas a 

que se examina el género como un grupo, sin tomar en cuenta las características 

individuales de las personas, así como tampoco su contexto. 

El construccionismo social (Berger & Luckmann, 1966) propone que las 

acciones humanas no pueden ser completamente comprendidas por factores 

biológicos; más bien deben ser explicadas desde una perspectiva de formación 

sociocultural y sobre la base del poder. El construccionismo social asume que no 

existen cualidades universales masculinas o femeninas, pero advierte que dentro del 

campo laboral de las TI ciertas características culturales se dan en función del género, 

y, por ejemplo, considera que el campo laboral de las TI posee mayormente un 

predominio masculino (Quesenberry, 2013). Las críticas a esta perspectiva radican 

principalmente en que no todas las mujeres son iguales por el hecho de ser mujeres, 

ya que esta teoría, así como el esencialismo, opera grupalmente (de acuerdo con el 

género) y no individualmente. 
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De otro lado, la teoría de las diferencias individuales de género y las TI 

(TDIGTI) es una propuesta emergente que constituye un marco de referencia sólido 

e incorpora los cuerpos teóricos del esencialismo y del construccionismo social, 

además de otros análisis (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004). Esta teoría, enfocada en 

cómo los individuos se distinguen en cuanto a su comportamiento, preferencias, 

talentos y elecciones en un contexto dado, argumenta que los hombres y las mujeres 

no conforman grupos homogéneos, es decir, que no existe un hombre o mujer 

universal. Por tal razón, se centra en las diferencias entre las mismas mujeres a través 

de la comprensión de las características personales, talentos técnicos, inclinaciones 

y las respuestas sociales en lugar de descansar únicamente en estereotipos de 

género o influencias sociales. Discute así que las relaciones entre los individuos y las 

tecnologías están basadas en tres constructos de alto nivel con sus respectivas 

subcategorías: identidad individual (demografía, estilo de vida y ámbito laboral), 

factores formadores e influenciadores (características personales e influencias 

personales) e influencia del contexto (valores y actitudes culturales e influencia 

geográfica, económica y de las políticas) (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004). 

Trauth y Connolly (2021) discuten que la teoría de las TDIGTI, si bien describe 

qué factores se correlacionan con las mujeres que trabajan con éxito como 

profesionales de TI, ofrece una consideración estática que no precisamente examina 

cómo o por qué estos factores operan para influir en las carreras de TI de las mujeres. 

En ese sentido, con base en su reciente estudio longitudinal realizado a 63 mujeres 

profesionales de TI en Irlanda entre 1990 y 2012, proponen la adición de una nueva 

dimensión a la TDIGTI, enfocada en caracterizar la naturaleza del cambio en los 

factores que afectan a las mujeres profesionales de TI, lo que constituye una 

extensión significativa de la TDIGTI para producir una teoría dinámica de las 

diferencias individuales de género y TI. Cabe mencionar que no se pudo incorporar la 

extensión de la TDIGTI en esta tesis dada la incompatibilidad de tiempos entre la 

publicación de la teoría extendida y el desarrollo de esta investigación. 

 
Teoría de las Diferencias Individuales de Género y TI 

 
Según la TDIGTI, tanto el género como las TI se construyen socioculturalmente 

en el ámbito individual; es decir, las mujeres reciben una variedad de influencias 

socioculturales que las ayudan a perfilar individualmente sus inclinaciones para 
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participar en una profesión de TI. Además, las mujeres responden mediante una 

variedad de formas individuales a la configuración social del género y al campo 

ocupacional relacionado con las TI. La perspectiva de diferencias individuales habita 

entre las explicaciones esencialistas y las socio constructivistas de las mujeres 

profesionales de TI (Trauth, 2002). Según Trauth et al. (2004), la TDIGTI surge de 

tres fuentes. La primera se sostiene en las diferencias individuales a partir de la 

literatura psicológica, la segunda se basa en estudios sobre las habilidades y 

conocimientos de los profesionales de TI, y la tercera se apoya en investigaciones 

previas sobre género y TI. Las dos últimas fuentes corresponden a trabajos previos 

de Trauth. Por lo demás, esta teoría se centra en las similitudes entre hombres y 

mujeres como individuos, así como en las diferencias individuales entre los miembros 

de cada grupo de género con respecto a sus habilidades de TI y su inclinación a 

participar en el sector. 

Ante la falta de una explicación coherente sobre la brecha de género en la 

profesión de TI, Gorbacheva et al. (2019) proponen explorar, desarrollar, probar y 

extender la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004), la cual es una teoría de género 

anclada en el campo de las tecnologías de la información que apoya el enfoque de la 

interseccionalidad de género para investigar la subrepresentación de la mujer en TI; 

además, constituye el marco más reciente que podría ayudar a explicar esa 

subrepresentación y reportar sobre aquellas mujeres que superaron barreras y 

finalmente entraron y permanecieron en el campo de TI. 

En la Tabla 1 se puede visualizar los constructos y subconstructos propuestos 

por la TDIGTI. 

 
Tabla 1 

 
Constructos de la Teoría de las Diferencias Individuales de Género y TI 

 
Constructos Subconstructos Ejemplos 

Identidad individual Demografía Edad, etnicidad, género, 
nacionalidad, raza, religión, 
orientación sexual 

 Estilo de vida Hijos, historia familiar, 
antecedentes de trabajo familiar, 
esposo(a)/pareja 
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Constructos Subconstructos Ejemplos 
 Ámbito laboral Características de la profesión, 

tipo de industria, cargo, nivel 
técnico, tipo de trabajo en TI 

Factores formadores 
e influenciadores 

Características 
personales 

Educación, intereses y 
habilidades, rasgos de 
personalidad, identidad de TI 

 Influencias personales Exposición a la computación, 
experiencias educacionales, 
experiencias de vida, modelos a 
seguir y mentores(as) 

Influencia del 
contexto 

Valores y actitudes 
culturales 

Actitudes hacia las mujeres, 
mujeres que trabajan, mujeres 
que trabajan en TI; actitudes 
hacia las mujeres en el campo 
académico (en general, en TI); 
actitudes hacia las mujeres en el 
campo laboral (en general, en 
TI) 

 Influencia geográfica Ubicación, población, historia 
 Influencia económica Empleo en general, empleo en 

TI 
 Influencia de las 

políticas 
Leyes y políticas relevantes 

Nota. Adaptado de "Understanding the Under Representation of Women in IT: Toward 
a Theory of Individual Differences", por E. M. Trauth, J. L. Quesenberry y A. J. Morgan, 
2004, SIGMIS CPR ‘04: Proceedings of the 2004 SIGMIS conference on Computer 
personnel research: Careers, culture, and ethics in a networked environment, pp. 114- 
119 (http://doi.acm.org/10.1145/982372.982400). 

 
A continuación, se desarrollan los constructos de este marco conceptual que 

proporcionarán las bases conceptuales para el desarrollo de la presente tesis. 

 
Identidad Individual 

Demografía. En el estudio realizado por Quesenberry (2013), los factores 

demográficos que involucran características como edad, raza, etnia, orientación 

sexual, estado civil, entre otros, no predijeron la elección de la carrera. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que la muestra a estudiar, dependiendo de la región 

geográfica, no necesariamente tendrá características demográficas homogéneas 

(Trauth et al., 2008), las cuales, de manera independiente o relacionada, podrían 

constituir factores relacionados a las trayectorias académicas de las mujeres 

http://doi.acm.org/10.1145/982372.982400)
http://doi.acm.org/10.1145/982372.982400)
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profesionales de TI en el Perú que puedan tener relación con su desempeño 

profesional. 

 
Ámbito Laboral. Guzmán y Stanton (2009) discuten que los trabajadores de 

TI comparten una cultura ocupacional única y distinta a la cultura de gestión 

empresarial tradicional (Jacks et al., 2018). La cultura ocupacional de TI (ITOC por 

sus siglas en inglés) presenta un conjunto único de formas, ideologías y 

comportamientos, y está caracterizada por el uso de jerga técnica, una valorización 

predominante de los conocimientos técnicos, alta exigencia en los profesionales 

debido al cambio constante de TI, sentimientos de superioridad y una carencia 

general de reglas formales (Guzmán et al., 2008). Asimismo, un estudio cuantitativo 

reciente de Jacks et al. (2022) aplicado a más de 10,000 trabajadores de TI en 37 

países diferentes destaca que si bien la ITOC posee una similitud global de alrededor 

del 80% con relación a la reverencia por el conocimiento (por la que los miembros de 

una ocupación creen que la inteligencia y el aumento de los conocimientos técnicos 

son lo que determina el respeto y la admiración), también existen diferencias 

importantes que pueden deberse a la cultura nacional, particularmente por la 

estructura imperante en el lugar de trabajo (por la que los miembros de una ocupación 

creen que el orden, el proceso y la definición de funciones son necesarios en el 

entorno laboral [Jacks et al., 2018]) y la precisión en la comunicación (por la que los 

miembros de una ocupación creen que la comunicación sobre las tareas laborales 

debe ser detallada, precisa y exacta [Jacks et al., 2018]). Además, un estudio mixto 

aplicado a universitarios estadounidenses para conocer los desafíos y barreras 

experimentados para insertarse en la comunidad ocupacional de TI, así como para 

evaluar su adaptación cultural a la ITOC y la influencia de esta en su compromiso 

laboral, evidencia que las mujeres, las minorías étnicas y las personas con menos 

experiencia laboral encontraron mayor dificultad para encajar en las diferentes 

dimensiones de la ITOC (Guzmán & Stanton, 2009). 

 
Factores Formadores e Influenciadores 

Características Personales. Rivera-Mata (2012) propone que existen 

habilidades y comportamientos diferenciados entre niños y niñas que responden a las 

diferentes interacciones con sus padres, así como a sus distintos contextos culturales. 

Existe amplia evidencia en las investigaciones donde se discute que los padres tratan 
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a sus hijos de manera diferente en función de su género. La elección de juguetes, por 

ejemplo, es muy relativa al género. Las niñas suelen jugar menos con juguetes 

tecnológicos y acostumbran a tener menos inclinación para ayudar a reparar las cosas 

o para comprometerse con la física o la tecnología. Los niños, sin embargo, son 

alentados a estudiar las ciencias naturales y la tecnología. Ante esto, las niñas casi 

no pueden desarrollar una relación con la tecnología que pueda servir para promover 

su interés por las carreras y actividades tecnológicas (Mammes, 2004). 

Asimismo, la matemática constituye un prerrequisito básico de conocimiento 

para las carreras relacionadas a las TI (Beaubouef, 2002; Knuth, 1974). Estudios 

estadounidenses revelan que los resultados en pruebas de matemática son similares 

entre niños y niñas, y que solo debido a un estereotipo cultural los niños piensan que 

son mejores en matemática que las niñas (Correll, 2001; Hill, Corbett, & St. Rose, 

2010). Otras investigaciones demuestran que las mujeres son tan capaces como los 

hombres de aprender matemática; por lo tanto, la destreza en la matemática no 

representaría un obstáculo para que las mujeres puedan estudiar carreras 

relacionadas a las TI (Gadalla, 1999). Un estudio de Sax, Kanny, Riggers-Piehl, 

Whang y Paulson (2015) concluye que la falta de interés por elegir carreras 

relacionadas a TI se puede deber al pobre autoconcepto que tienen las mujeres sobre 

su destreza con la matemática —aunque no corresponda a la realidad—. Si este 

autoconcepto mejorase, entonces las mujeres se sentirían más cómodas para elegir 

profesiones relacionadas a las tecnologías de la información. 

Por otro lado, el modelo de cinco factores, considerado el enfoque más 

completo y descriptivo a la fecha para evaluar rasgos de personalidad (Challa, 2017), 

mide cinco dimensiones de la personalidad: extroversión, afabilidad, escrupulosidad, 

estabilidad emocional y apertura a la experiencia (Costa & McCrae, 1992). Asimismo, 

ha sido ampliamente utilizado en varias investigaciones acerca de los rasgos de 

personalidad de estudiantes y profesionales de TI; así, con relación a la extroversión, 

definida como poder actuar de manera sociable, expresiva, comunicativa, sociable y 

afectuosa (Lounsbury et al., 2014), hallazgos de estudios anteriores y otros más 

recientes describen a los profesionales de TI de ambos sexos como introvertidos en 

comparación con profesionales de otras ocupaciones (Couger & Zawacki, 1980; 

Lounsbury et al., 2014). Sin embargo, debido a la rapidez de los cambios en el campo 

tecnológico que requieren mayor comunicación y colaboración, otros estudios 

desafían esa posición, y afirman que los profesionales de TI se tornan cada vez 
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menos introvertidos (Lounsbury et al., 2007; Prommegger et al., 2020). Asimismo, 

Lounsbury et al. (2014) encontró en los 12,695 profesionales de TI que estudió (la 

minoría fueron mujeres) —comparados a profesionales de otras ocupaciones— que 

tenían un grado más alto de afabilidad, definida como la preferencia y comodidad con 

la cooperación, la propensión a trabajar colectivamente, la voluntad de contribuir a 

esfuerzos grupales y la satisfacción con el trabajo en equipo. Por otro lado, los 

estudios de Gnambs (2015) y Kanij et al. (2015) revelaron que profesionales de 

ambos sexos dedicados a la programación y a la calidad de software mostraron 

rasgos de personalidad relacionados a la escrupulosidad, características de las 

personas que son minuciosas, cuidadosas y orientadas a los detalles. Gnambs (2015) 

también evidenció en los programadores el rasgo de apertura a la experiencia, es 

decir, poder pensar en nuevas soluciones de formas no convencionales y tener 

imaginación, creatividad y curiosidad intelectual. Por último, con relación a la 

estabilidad emocional, definida como la disposición para manejar el estrés, los 

desafíos y las presiones con serenidad, resiliencia y alto nivel general de adaptación, 

se tienen posiciones encontradas. Lounsbury et al. (2014) evidenciaron que los 

profesionales de TI poseen en menor medida estos atributos comparados con los de 

otras ocupaciones, y, por el contrario, el estudio de Litchfield y Javernick-Will (2015) 

reveló que la estabilidad emocional era un rasgo marcado en los ingenieros de varias 

especialidades. 

 
Influencias Personales. Un estudio realizado por Mammes (2004) a niños y 

niñas de tercer grado de primaria de un colegio alemán concluyó que se puede 

desarrollar el interés por la tecnología tanto en niños como en niñas al punto de 

eliminar la brecha que existe, para lo cual es esencial intensificar la educación sobre 

tecnología en los primeros niveles de la educación básica. Así, a medida que la 

cantidad de niñas que estudian asignaturas relacionadas a STEM desde primaria 

hasta secundaria se incremente, el número de mujeres que se convertirá en 

científicas e ingenierías también aumentará y las desigualdades de género en el 

campo desaparecerán (Hill et al., 2010). 

En Australia, cuatro autores diseñaron, implementaron y evaluaron un 

programa llamado Digital Divas para atraer a mujeres estudiantes de secundaria y 

despertar su interés en campo de las TI. El resultado del estudio fue positivo, ya que 

las estudiantes de secundaria cambiaron algunos estereotipos que tenían sobre las 
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carreras de TI y varias de ellas expresaron su interés en el campo y consideraron una 

carrera en TI. Asimismo, las estudiantes manifestaron haber incrementado su 

confianza con el uso de las herramientas de TI (Fisher et al., 2015). 

La autoeficacia está definida como la creencia de un individuo en que posee 

las destrezas y habilidades requeridas para lograr una tarea determinada. La 

ansiedad por las computadoras está definida como la tendencia de un individuo a 

sentirse intranquilo, aprensivo o miedoso en relación con el uso presente o futuro de 

las computadoras (Rainer Jr. et al., 2003). En cuanto a estos dos aspectos, varios 

estudios han demostrado que las mujeres se sienten menos autoeficaces que los 

hombres en un entorno computacional (Baruch, 2014). Wang et al. (2001) afirman así 

que es común percibir a las mujeres como “tecnofóbicas” e inseguras acerca del uso 

de las computadoras al llegar a la universidad. Además, la investigación realizada por 

Smith (2005) reveló que las mujeres demuestran mayor ansiedad y menor 

autoeficacia respecto de las computadoras que los hombres, lo que explica por qué 

algunas mujeres deciden desertar una vez que han ingresado a alguna carrera 

universitaria relacionada a TI. Sin embargo, la exposición a los entornos 

computacionales ayudaría a aliviar la ansiedad e incrementar el interés y la seguridad 

en el uso de las computadoras (Smith, 2005). 

Feminizar la tecnología abriéndola a campos más atractivos para las mujeres 

tales como el hábitat o la ropa puede ser un medio para incorporarlas a ella (Chatoney 

& Andreucci, 2009). Así pues, varias investigaciones concuerdan en que la base de 

las diferencias de género en actitudes hacia la computación radica principalmente en 

factores culturales más que en habilidades (Bleeker, 2006). 

Por otro lado, el interés de las mujeres por ingresar y permanecer en carreras 

de TI estaría relacionado a los estímulos y el soporte que reciben de parte de sus 

familias. En especial el padre, más aún cuando su ocupación está relacionada a lo 

ingenieril o técnico, tiene influencia en las mujeres para elegir una carrera de TI, así 

como sus profesores del colegio o de la universidad (Adya & Kaiser, 2005; Trauth, 

2002; Turner et al., 2002). Adicionalmente, otros factores de estímulo están 

constituidos por las percepciones positivas sobre los profesionales de TI, así como 

por la percepción de que las carreras de TI son de vanguardia y ofrecen magníficas 

oportunidades laborales que permitirán marcar una diferencia en la sociedad (Bleeker, 

2006; Creamer et al., 2011; Maser, 2006). 
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Con respecto a las expectativas o las aspiraciones profesionales antes de 

iniciar la carrera de TI, un estudio latinoamericano concluye que las mujeres esperan 

de manera prioritaria que al culminar sus estudios puedan encontrar un trabajo que 

las satisfaga profesionalmente, y reportan que el salario no constituye un factor 

determinante (Chaves & Ramírez, 2012). Otro estudio europeo revela que las mujeres 

estudiantes de carreras de TI tienen la expectativa, al finalizar sus estudios, de 

conseguir estabilidad laboral y un trabajo que les permita encontrar un balance con la 

familia (Liebenberg & Pieterse, 2016); y así como en el estudio anterior, tampoco se 

prioriza el salario. 

El estudio de Katz (2006) revela que los resultados de las calificaciones de los 

cursos universitarios relacionados a carreras de TI, sobre todo de los introductorios, 

tienen un efecto mucho más profundo en las mujeres que en los hombres e influyen 

en su decisión de continuar o no con los cursos siguientes. Es aún necesario 

determinar por qué las mujeres sienten que el desempeño insatisfactorio en algunas 

asignaturas las hace incapaces para carreras de TI, pues podría significar que 

simplemente en algunas asignaturas es difícil obtener calificaciones altas. 

Adicionalmente, la influencia de los modelos a seguir femeninos y en particular 

de profesoras de la especialidad de TI es esencial para promover y mantener la 

participación de las mujeres en estas carreras relacionadas (Ahuja, 2002; Cohoon & 

Lord, 2006). Si las mujeres carecen de modelos a seguir femeninos con quienes 

puedan discutir no solo acerca de opciones de carrera, sino también sobre cómo éstas 

impactarán en su vida, podrían cambiar de orientación hacia otras carreras en las que 

observan mayor presencia de mujeres; así es como se intensifican los estereotipos 

basados en el género de las profesiones (Ahuja, 2002). Por ello, es importante buscar 

maneras de incrementar la población de modelos femeninos a seguir en el campo de 

las TI (Smith, 2005). 

 
Influencia del Contexto 

Valores y Actitudes Culturales. En un estudio dirigido a estudiantes de 

secundaria, von Hellens y Nielsen (2001) encontraron que las estudiantes mujeres 

tenían puntos de vista similares acerca de los profesionales de TI, a quienes 

caracterizaron como gente que trabaja sola con computadoras y mantiene poco 

contacto con otras personas. Además, percibían a la computación como aburrida y al 

estudio y trabajo de las TI fuertemente asociados a habilidades lógico-matemáticas 
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en lugar de habilidades interpersonales y de lectura y escritura. En otros estudios, 

realizados por Lang (2012) y Sáinz et al. (2014), se halló que la mayoría de 

estudiantes de secundaria, tanto hombres como mujeres, no saben definir fácilmente 

qué involucra una carrera de TI. La percepción principal es que las carreras de TI 

están pobladas de personas solitarias y poco atractivas, así como de hombres geeks 

o nerds. 

Otro estudio comparativo realizado entre mujeres estudiantes de pregrado 

estadounidenses y chinas concluyó que mientras en los Estados Unidos existe un 

declive en la proporción de mujeres que estudian carreras universitarias relacionadas 

a TI, en China sucede todo lo contrario. Mientras en Estados Unidos las mujeres 

perciben las carreras de TI para geeks o nerds y les dan una connotación negativa, 

las mujeres chinas consideran que ser geek o nerd es un halago, ya que las hace 

sentir tan capaces como los hombres, quienes dominan este campo en ese país 

(Laosethakul & Leingpibul, 2010). En consecuencia, se podría inferir que los 

estereotipos con respecto a las carreras de TI varían en función de las diferencias 

geográficas y culturales. 

Varios estudios señalan que el campo laboral de las TI es retador, ya que 

requiere de una actualización constante, involucra largas jornadas de trabajo, 

presenta un ritmo acelerado y exige hacer viajes continuamente, por lo que podría 

interferir con el deseo de las mujeres de conseguir un equilibrio entre el trabajo y la 

familia (Ahuja, 2002; Henderson, 2006). Ahuja (2002) plantea que las mujeres tienden 

a experimentar estrés al encontrar que la demanda de tiempo en su trabajo 

remunerado es incompatible con el que requieren para el cuidado familiar. En 

particular, en el campo laboral de las TI, las mujeres son propensas a experimentar 

un mayor conflicto entre el trabajo y la familia que los hombres. De este modo, la 

imposibilidad de algunas mujeres, a diferencia de sus pares masculinos, de dedicar 

tiempo adicional al trabajo que muchas veces es requerido en el campo laboral de las 

TI, además del tiempo necesario para la capacitación constante y la realización de 

viajes, podría denotar falta de compromiso con la organización y en consecuencia 

impactar en su evaluación de desempeño profesional y sus posibilidades de ascenso 

(Ahuja, 2002; Keogh et al., 2006). Sin embargo, algunas mujeres llegarían a sacrificar 

experiencias con su familia con el objetivo de mantener e incrementar sus 

oportunidades de promoción en el trabajo (Quesenberry et al., 2006). En cuanto al 

Perú, los quehaceres domésticos tienden a ser realizados mayormente por las 
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mujeres peruanas, quienes trabajan en promedio 9 horas y 15 minutos a la semana 

más que los hombres; son horas adicionales de labor dedicadas a labores domésticas 

no remuneradas que restan al tiempo disponible para llevar a cabo trabajo 

remunerado INEI, 2021b). 

Adicionalmente, el motivo principal que conduciría a las mujeres a interrumpir 

sus carreras profesionales sería la licencia por maternidad. Es decir, si bien es cierto 

que la mayoría de las mujeres se reincorpora a sus trabajos previos u otros dentro de 

la rama de TI al término de su licencia, otro grupo buscaría reincorporarse a trabajos 

a tiempo parcial dentro o fuera del campo de las TI y otro grupo simplemente no 

regresaría a trabajar. En todos los casos, las mujeres manifiestan haber 

experimentado una pérdida de confianza en el proceso de reincorporación al trabajo 

dado que la industria de TI cambia continuamente, y las organizaciones no estarían 

ofreciendo condiciones favorables para la readaptación de estas mujeres como parte 

de su reinserción (Panteli et al., 2006). Al respecto, el interesante estudio de Hazzan 

y Levy (2006) sobre ingenieras de software israelís revela que no es el género el factor 

principal que contribuye al conflicto entre trabajo y familia, sino más bien la 

maternidad; e indica que mientras las mujeres solteras o casadas no tengan niños no 

existirá una barrera de tiempo para poder dedicarse más al trabajo. 

En relación con los roles desempeñados, en el interior de las organizaciones 

de países del primer mundo las mujeres estarían llevando a cabo roles vinculados a 

posiciones de nivel medio y bajo, y estarían minoritariamente representadas en las 

posiciones altas. Asimismo, tendrían menos oportunidades de acceso a promociones 

que los hombres y experimentarían brechas salariales con respecto a sus pares 

masculinos (Ahuja, 2002; Haynes, 2006; Woodfield, 2006). Por lo demás, algunos 

estudios señalan que la principal motivación de las mujeres no es el dinero, sino más 

bien los encargos que permiten su crecimiento profesional y la satisfacción en el 

trabajo (Buche, 2006; Kuhn & Joshi, 2006). 

En adición, la exclusión de las mujeres en las redes sociales informales, 

dominadas por hombres profesionales de TI, podría ser un factor que no contribuye a 

la equidad de oportunidades en el campo debido a la falta de acceso a información 

clave que pueda circular en estas redes (Ahuja, 2002). Quizás la respuesta no estaría 

en tratar de sumarse a estas redes, sino más bien en crear o unirse a redes sociales 

de soporte compuestas por otras mujeres dentro y fuera de la organización junto con 
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quienes se pueda hacer frente a las particularidades del campo de las TI (Caroll & 

Mills, 2006; Pegher et al., 2006). 

 
Influencia Geográfica. En las investigaciones revisadas, los autores hacen 

referencia a la influencia geográfica y económica hacia adentro, es decir, a cómo el 

contexto geográfico y económico influye en las mujeres que se encuentran en el 

campo de las TI; y, por otro lado, aluden a la influencia hacia afuera, es decir, aquella 

que las mujeres que se encuentran en el campo de las TI pueden ejercer en el 

contexto geográfico y económico en el que se hallen (Trauth et al., 2008). 

Una serie de factores limitan el acceso de las mujeres a las TI, tales como el 

idioma, las normas sociales y culturales o la ubicación geográfica de los servicios 

relacionados a TI (Hafkin & Taggart, 1998). En el estudio de Trauth, Quesenberry y 

Yeo (2008) se tiene evidencia —a partir de entrevistas con mujeres profesionales de 

TI de tres regiones diferentes de Estados Unidos— de una correlación positiva entre 

el contexto ambiental y las experiencias de las mujeres de TI; es decir, contextos que 

ofrecen oportunidades de desarrollo en el campo de las TI, así como entornos 

académicos y laborales inclusivos para las mujeres, ayudarían a generar mejores 

experiencias para ellas en estos campos y, en consecuencia, hacerlo más atractivo 

también. 

 
Influencia Económica. Las mujeres que logran insertarse en el campo de las 

TI y que adquieren habilidades tecnológicas e informáticas conforman un elemento 

significativo en el avance y la situación económica dentro de las regiones a las que 

pertenecen (Baruch, 2014). Además, las TI ofrecen numerosas posibilidades para 

mejorar las actividades económicas de las mujeres en los países en vías de desarrollo 

(Hafkin & Taggart, 2001). 

Varios estudios han determinado que tener una profesión universitaria 

(cualquiera) crea oportunidades diferenciales que generan movilidad social en las 

personas, más aún en el caso de los graduados de carreras relacionadas a STEM, 

quienes alcanzan mejores ingresos profesionales y posiciones de estatus social en 

comparación con otras profesiones (Russell & Atwater, 2005). Se estima además que 

el empleo en informática y tecnología de la información en Estados Unidos crecerá 

11% entre 2019 y 2029, mucho más que el promedio de crecimiento de otras 

ocupaciones (U. S. Bureau of Labor Statistics, 2020). De la misma manera, en el Perú, 
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la Encuesta de demanda ocupacional 2021 reporta que los ingenieros y los analistas 

y desarrolladores de sistemas de información son los profesionales más requeridos 

por las empresas (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2021). 

 
 
El Desempeño Profesional 

 
Las TI se han convertido en una poderosa fuerza de transformación social, 

económica y política a escala mundial; es por eso imperativo garantizar que las 

mujeres sean parte de esta corriente global para que puedan ser partícipes del 

desarrollo de sus países y del mundo (Hafkin & Taggart, 2001). Por ello, la presente 

tesis busca, como parte de sus objetivos específicos, caracterizar el desempeño 

profesional de las mujeres profesionales de TI. En ese sentido, se parte de la revisión 

de literatura relacionada con el éxito en la carrera, el cual ha sido medido 

empíricamente en función de variables objetivas y subjetivas (Arthur et al., 2005; 

Gattiker, 1989; Judge et al., 1995; Judge & Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; 

Ng et al., 2005). De acuerdo con Judge et al. (1995), Judge y Bretz (1994) y London 

y Stumpf (1982), el éxito profesional consiste en los resultados positivos psicológicos 

o relacionados con el trabajo que una persona ha acumulado como consecuencia de 

sus experiencias laborales. Arthur et al. (2005) lo definen de manera más puntual 

como el resultado de las experiencias profesionales de una persona. 

Gattiker (1989) discute que el éxito profesional se ha investigado extensamente 

desde los años sesenta. Así, mientras que la sociología se ha enfocado 

principalmente en los factores socioeconómicos y el progreso, la psicología se ha 

interesado sobre todo en evaluar la satisfacción profesional de los gerentes “exitosos”. 

Gattiker propone vincular estos enfoques para integrarlos en uno solo; es decir, 

analizar no solo el éxito profesional objetivo y la movilidad social (por ejemplo, título, 

ingresos, los indicadores habituales de éxito), sino también la satisfacción profesional. 

Sus resultados confirmaron trabajos conceptuales anteriores, que destacaron la 

importancia de evaluar el éxito profesional desde perspectivas tanto extrínsecas como 

intrínsecas. Arthur et al. (2005) concuerdan con que la profundidad de la construcción 

del éxito profesional se puede observar mejor a través de ambos lentes al mismo 

tiempo. Por su parte, Shockley (2016) asegura que el éxito profesional de una persona 

está impulsado por factores objetivos, además de aquellos que son de naturaleza 

menos tangible y requieren una interpretación subjetiva. 
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Por otro lado, Melamed (1996), en su estudio acerca de la evaluación de un 

modelo de éxito profesional en función del género de empleados de compañías 

inglesas, demostró que la importancia otorgada a predictores específicos del éxito 

profesional tuvo diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los atributos 

específicos del trabajo —aquellas características que facilitan el desempeño efectivo 

en solo algunos trabajos (Smith, 1994)— influyeron más en la idea del éxito 

profesional de los hombres. Mientras tanto, en el caso de las mujeres, en relación con 

los atributos relevantes para el trabajo —características que permiten un desempeño 

laboral efectivo en al menos el 90% de los puestos de trabajo (Smith, 1994)—, las 

decisiones de cambio de posición, empleador o carrera y la estructura de 

oportunidades en los aspectos organizacional y ocupacional, las mujeres tienen más 

probabilidades de prosperar en entornos donde esta estructura está basada en 

políticas de igualdad de oportunidades. Melamed (1996) discute que dado que las 

mujeres enfrentan barreras en su carrera profesional que no son experimentadas por 

los hombres, es adecuado que las rutas hacia el éxito sean evaluadas en función del 

género. 

 
Variables Objetivas 

El éxito profesional objetivo puede definirse como la evaluación social o 

externa de los logros tangibles obtenidos a través de medidas extrínsecas, tales como 

el salario y el número de promociones de un individuo (Arthur et al., 2005; Judge et 

al., 1995; Melamed, 1996). Es probable que obtener un nivel de salario más alto y 

más promociones en relación con los demás mejore las percepciones de éxito de uno 

mismo; asimismo, debido a que la riqueza y la posición social se valoran en la 

sociedad, los logros profesionales tangibles pueden generar sentimientos de mayor 

satisfacción profesional (Ng et al., 2005). 

Se discute además que el salario es una mejor medida objetiva del éxito en 

comparación con el número de promociones adquiridas, dado que estas últimas 

suelen estar sujetas a las estructuras organizativas y patrones de movilidad que no 

suelen ser tomados en cuenta, como por ejemplo la adquisición de nuevas 

responsabilidades (Judge et al., 1995), las cuales no necesariamente son 

consideradas como una promoción formal, pero podrían conllevar un aumento en el 

salario. 
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Por otro lado, el estudio metaanalítico de Ng et al. (2005) sobre predictores de 

éxito profesional objetivo y subjetivo concluye que, por un lado, la relación género- 

salario parece haber disminuido, a diferencia de la relación género-promoción. Lo 

primero se explicaría porque las empresas pondrían más atención a la equidad 

salarial, dado que es un indicador más visible y tal vez tangible de discriminación de 

género. Lo segundo se explicaría por un lado debido a sesgos subjetivos por parte de 

los gerentes, los cuales pueden influir en las decisiones de promoción a favor de los 

hombres, y, por otro lado, por el hecho de que algunas mujeres a veces optan por no 

aceptar las promociones debido a que necesitan más tiempo para cuidar a sus 

familias (Powell & Mainiero, 1992). 

 
Variables Subjetivas 

Existe una necesidad creciente de analizar las evaluaciones subjetivas de las 

personas acerca de sus carreras profesionales para así obtener una comprensión 

más completa del éxito profesional (Judge et al., 1995). Asimismo, Judge et al. 

argumentan que el éxito profesional subjetivo se define como los sentimientos de 

logro y satisfacción de los individuos con sus carreras. De manera más específica, se 

refieren al juicio de un individuo sobre su propio éxito evaluado frente a estándares 

personales, edad, aspiraciones y puntos de vista de otras personas significativas para 

él o ella (Betz & Fitzgerald, 1987; Gattiker & Larwood, 1986). 

Arthur et al. (2005) proponen que, ante un mundo impredecible, la 

responsabilidad tanto del desarrollo profesional como de la interpretación del éxito 

profesional recae en el individuo, lo que realza la importancia de lo subjetivo. En ese 

sentido, los autores discuten la necesidad de incorporar, además de enfoques 

cuantitativos, aquellos de índole cualitativa, que permitan escuchar directamente a los 

sujetos de investigación a fin de permitirles expresar y elaborar sus propios criterios 

de éxito desde su situación profesional individual. 

La revisión de investigaciones entre 2003 y 2014 llevada a cabo por Shockley 

(2016) sugiere que el 46% de ellas conceptualizaron la variable subjetiva del éxito a 

través de la satisfacción profesional, el 24% por medio de percepciones generales de 

éxito y el 4% mediante ambos. La satisfacción profesional, a su vez, se define como 

la satisfacción que las personas obtienen de los aspectos intrínsecos y extrínsecos 

de su carrera, incluidos el salario, los ascensos y las oportunidades de desarrollo 

(Greenhaus et al., 1990). 
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En el estudio de Stumpf y Tymon (2012), cuyo objetivo fue explorar los efectos 

del éxito profesional objetivo pasado en el éxito subjetivo actual de trabajadores 

adultos a lo largo de un ciclo económico (2004–2011), concluyó que la satisfacción 

profesional no estuvo asociada al cambio salarial o las promociones. Este hallazgo es 

consistente con la postura de Herzberg (1968) y la teoría seminal de dos factores, 

que considera que el salario es un factor higiénico que no puede aumentar la 

satisfacción laboral, pero sí prevenir la insatisfacción laboral, y que solo experimentar 

cosas como el logro y el reconocimiento aumentaría la satisfacción en el trabajo. En 

ese sentido, las personas con un alto éxito profesional subjetivo se suelen sentir más 

felices y exitosas con sus carreras en función de sus propios estándares subjetivos 

(Nabi, 1999). 

 
Hipótesis y Modelo de Investigación 

 
Con la finalidad de desarrollar un modelo explicativo sobre la trayectoria 

académica y el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI, esta tesis 

se asienta, por una parte, en la teoría de las diferencias individuales de género y TI 

(TDIGTI) (Trauth, 2002, 2006), puesta a prueba en varios estudios. Se mencionan así 

algunos más recientes, como el de Gorbacheva et al. (2019), que hace una síntesis y 

análisis de temas de investigación sobre desbalance de género en la profesión de TI 

e identifica importantes brechas de investigación, así como oportunidades de 

investigación. El estudio recomienda además emplear la TDIGTI en estudios futuros. 

Annabi y Lebovitz (2018) comparan estudios de caso en nueve organizaciones 

para examinar las barreras de género en el campo laboral de las TI, y proponen un 

marco integral de intervenciones en los ámbitos organizacional e individual a fin de 

mitigar las consecuencias de esas barreras. Otro estudio de McGee (2018) investiga 

las experiencias de progresión profesional de 10 mujeres en puestos ejecutivos de TI 

desde la interseccionalidad de género, etnia y raza, y reporta que las variaciones 

raciales y étnicas entre las mujeres, además de otros distintos factores, resultan en 

diferentes experiencias de progresión profesional. 

En esa línea, se plantea que la trayectoria académica de las mujeres 

profesionales de TI se compone de una serie de dimensiones que de alguna manera 

se representan como etapas, pero que en la realidad no necesariamente siguen una 

trayectoria lineal. Producto de la revisión de la literatura y los resultados de la primera 
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etapa cualitativa, se plantea que las dimensiones de esta variable tienen que ver con 

la vocación entendida como contar con las habilidades necesarias (matemática, por 

ejemplo) para seguir una carrera de TI, conocimiento sobre la carrera, influenciadores 

en la decisión de haberla elegido y aspiraciones profesionales al obtenerla. Los 

rasgos de personalidad también juegan un rol importante al haberse evidenciado en 

la literatura que las mujeres que forman parte del medio tecnológico poseen un perfil 

particular (Lehman et al., 2017), y que hay características de personalidad que se 

ajustan adecuadamente a ciertos roles ocupacionales de las TI (Gnambs, 2015; Kanij 

et al., 2015; Lounsbury et al., 2007, 2014). Se aborda además en esta variable la vida 

universitaria como gran dimensión que abarca aspectos relacionados a la proporción 

de estudiantes mujeres en la carrera, actitudes percibidas mientras eran estudiantes, 

cómo ocurrió su integración social al entorno académico, el soporte familiar, la 

existencia de modelos a seguir y finalmente su rendimiento académico. Asimismo, se 

aborda la experiencia preprofesional como un paso previo al ejercicio profesional, 

donde se exploran también actitudes percibidas mientras eran practicantes. También 

se consideran las competencias generales que las mujeres estudiantes puedan haber 

obtenido producto de su paso por las aulas universitarias o durante las prácticas 

preprofesionales. 

Asimismo, el otro soporte de esta tesis son las bases conceptuales del éxito 

profesional para medir el desempeño profesional —en su dimensión objetiva— a partir 

de la evolución de los salarios y las promociones o ascensos y —en su dimensión 

subjetiva— sobre la base de la satisfacción profesional de las mujeres estudiadas. 

Las variables objetivas están relacionadas a factores extrínsecos, principalmente a 

los aumentos de salario y las promociones (ascensos) que reciben los profesionales 

durante su carrera; las variables subjetivas están vinculadas a factores intrínsecos, 

relacionados con la satisfacción de los profesionales con su desempeño. Esta 

dualidad que va de lo objetivo a lo subjetivo debe ser analizada en su conjunto, pues 

algunos profesionales que son extrínsecamente exitosos no parecen sentirse 

satisfechos con el éxito alcanzado. Asimismo, las investigaciones que han abordado 

la dimensión subjetiva lo han hecho mayormente de manera cuantitativa; sin embargo, 

es necesario hacerlo también de manera cualitativa e individual para llevar a cabo 

una investigación adecuada que brinde a los objetos de estudio la oportunidad de 

escucharlos y analizarlos directamente (Arthur et al., 2005; Gattiker, 1989; Judge et 

al., 1995; Judge & Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005). 
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Con relación a la primera hipótesis de investigación, se propone que la 

vocación constituye un elemento necesario para acceder a una carrera universitaria, 

y se relaciona positivamente a toda esta dimensión que se ha nominado vida 

universitaria. Con respecto a la segunda hipótesis de investigación, se propone que 

los rasgos de personalidad también suponen un elemento importante para lograr el 

mismo objetivo, dado que los perfiles de las carreras se ajustan mejor a ciertas 

características de personalidad; en consecuencia, se relacionan positivamente 

también con la vida universitaria. Se plantea también, como tercera hipótesis de 

investigación, que la vida universitaria se relaciona positivamente con las prácticas 

preprofesionales o pasantías, pues estas últimas suponen poner en práctica los 

conocimientos y experiencias adquiridos en la etapa universitaria. Es de ahí que se 

desprende la cuarta hipótesis de investigación, por la que se postula que las prácticas 

preprofesionales actúan como bisagra o puente entre la etapa universitaria y el mundo 

laboral, y de esa manera se relacionarían positivamente con el desempeño 

profesional. Finalmente, y como quinta hipótesis de investigación, se propone que las 

competencias generales median en la transición desde las prácticas preprofesionales 

hacia el desempeño profesional, en el supuesto de que las experiencias producto de 

las prácticas preprofesionales consolidan y enriquecen las competencias académicas 

adquiridas en la universidad. 

A continuación, se presentan las hipótesis de investigación: 

H1: la vocación se relaciona positivamente con la vida universitaria. 
 

H2: los rasgos de personalidad se relacionan positivamente con la vida 
universitaria. 

 
H3: la vida universitaria se relaciona positivamente con las prácticas 
preprofesionales. 

 
H4: las prácticas preprofesionales se relacionan positivamente con el 
desempeño profesional. 

 
H5: las competencias generales median la relación entre las prácticas 
preprofesionales y el desempeño profesional. 

 
Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, se propone entonces un 

modelo de investigación para dar respuesta a la pregunta de investigación y a los 

objetivos de esta tesis. Este modelo presenta las dos variables principales del estudio 

en un esquema de composición a partir de las dimensiones asociadas a ellas, así 
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como las relaciones entre dichas dimensiones. Estas relaciones reflejan las hipótesis 

de investigación. En la Figura 3 se puede visualizar el diagrama del modelo de 

investigación propuesto. 
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Figura 3 
Modelo de Investigación para el Análisis de la Relación entre la Trayectoria Académica y el Desempeño Profesional 
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Capítulo 4. Metodología 
 

La motivación de esta tesis es responder al problema de investigación referido 

a la baja representación de mujeres profesionales en carreras relacionadas a las TI 

en el Perú, un campo tecnológico muy próspero a escala global (National Center for 

Women & Information Technology [NCWIT], 2022). Ante ello, luego de explorar las 

perspectivas planteadas en el marco conceptual, se propone estudiar la relación entre 

la trayectoria académica y desempeño profesional en las mujeres peruanas 

profesionales de TI. 

En este capítulo, se describe la estrategia de investigación utilizada para lograr 

los objetivos del estudio. Se pretende así, a través de una metodología de 

investigación mixta, estudiar las variables principales: trayectoria académica como 

variable independiente y el desempeño profesional como variable dependiente, así 

como verificar la aplicabilidad de un modelo de investigación que explique la relación 

entre ambas variables. La razón fundamental para seleccionar una metodología mixta 

es que la combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos proporciona una mejor 

comprensión de los problemas de investigación y de fenómenos complejos o 

escasamente explorados que cualquiera de los enfoques por sí solo (Creswell & 

Creswell, 2018). Asimismo, la revisión de literatura internacional sugiere que la 

investigación relacionada con la subrepresentación de mujeres o brechas de género 

haga uso de metodologías mixtas “que permitan por un lado identificar grandes 

tendencias, pero también explicarlas a partir de la experiencia más subjetiva de las 

mujeres académicas y profesionales” (Balarin, 2014, p. 72). Con base en ello, se 

pretende responder a la pregunta de investigación planteada: ¿de qué manera la 

trayectoria académica se relaciona con el desempeño profesional de las mujeres 

profesionales de TI? 

 
Diseño de la Investigación 

 
Se afrontó el problema planteado y los objetivos de la investigación a través de 

un diseño mixto exploratorio secuencial. Una de las maneras de abordar los enfoques 

mixtos exploratorios secuenciales es comenzar con una etapa cualitativa, en la que 

se analizan los datos y luego se utilizan los hallazgos de esta etapa para desarrollar 

la segunda etapa, de índole cuantitativa (Creswell & Creswell, 2018). El propósito de 

este diseño mixto secuencial exploratorio fue primero explorar cualitativamente las 
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variables principales (trayectoria académica y desempeño profesional) para definir los 

constructos que luego puedan servir de insumo para el diseño de un instrumento 

cuantitativo. Luego se aplicó el instrumento cuantitativo para verificar la aplicabilidad 

del modelo de investigación propuesto. Una vista gráfica del diseño metodológico se 

puede observar en la Figura 4. 

 
Figura 4 

 
Esquema del Diseño de Investigación Mixto Exploratorio Secuencial 

 

Nota. Adaptado de “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
approaches”, por J. W. Creswell y J. D. Creswell, 2018, SAGE Publishing. 

 
Etapa Cualitativa 

El objetivo de la primera etapa fue abordar los dos primeros objetivos 

específicos de esta tesis, los cuales plantearon caracterizar la trayectoria académica 

y el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI. El enfoque utilizado 

en la primera etapa, de tipo cualitativo, hizo entrevistas a profundidad. La 

investigación cualitativa “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, 

así como flexibilidad” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 17). Además, se utilizó el 

modelo de diseño fenomenológico; con respecto a ello, la investigadora Salgado 

(2007) explica que: 

 
Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 

participantes. Responden a la pregunta ¿cuál es el significado, estructura y 
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esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) 

o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno? (p. 73). 

 
Los constructos hallados en esta primera etapa cualitativa conformaron el 

insumo para la segunda etapa cuantitativa con el fin de desarrollar un instrumento 

cuantitativo que luego pueda ser aplicado y permita validar el modelo de investigación 

propuesto mediante el modelamiento de ecuaciones estructurales. 

 
Etapa Cuantitativa 

El objetivo de la segunda etapa fue abordar el tercer objetivo específico de esta 

tesis planteado para desarrollar y verificar la aplicabilidad de un modelo que permita 

explicar la relación entre la trayectoria académica y el desempeño profesional de las 

mujeres profesionales de TI. 

Esta segunda etapa aplicó un enfoque cuantitativo con alcance explicativo 

causal mediante modelamiento de ecuaciones estructurales. El alcance explicativo 

causal va “más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales … o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández Sampieri et al., 2010, pp. 83-84). El diseño metodológico utilizado 

correspondió a uno no experimental. Los estudios no experimentales son “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 

(Hernández Sampieri et al., 2010, p. 149). Además, el diseño se llevó a cabo de 

manera transversal. Los diseños causales transversales “describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en 

términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto” (Hernández 

Sampieri et al., 2010, p. 155). 

Es importante mencionar que en la realización de esta investigación tanto la 

investigadora como las mujeres investigadas corrieron riesgos potenciales mínimos 

de índole física, psicológica, económica y legal. Los riesgos mínimos son aquellos en 

los que la probabilidad y la magnitud del daño o malestar anticipados en la 

investigación no son mayores en sí mismos que los que se encuentran normalmente 

en la vida diaria (Institutional Review Board of Social and Behavioral Sciences, 2012). 

Por tal motivo, se elaboró y entregó a las mujeres investigadas un consentimiento 
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informado (ver Anexo B) antes de la aplicación de los instrumentos de cada etapa 

llevada a cabo. 

 
Ámbito y Población del Estudio 

 
En ambas etapas del estudio se consideró como unidad de análisis a mujeres 

peruanas egresadas de carreras universitarias relacionadas a las TI que se 

desempeñen en roles diversos de especialización o de gestión de las TI en 

organizaciones de diversos sectores con al menos cinco años de experiencia 

profesional. La población se delimitó a mujeres egresadas de universidades 

licenciadas privadas y públicas del departamento de Lima y de la provincia 

constitucional del Callao. Estos dos ámbitos geográficos concentran alrededor del 

36% de toda la población peruana (INEI, 2021a) y 50% de los programas de estudios 

relacionados a las TI (Sunedu, 2021) (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2 

 
Mujeres Egresadas de Carreras de TI de Lima y Callao 

 
 2014 2015 2016 2017 

Egresadas en 
  Lima y Callao  

460 615 428 373 

Nota. De “Estadísticas de universidades por programa de estudio 2021”, por 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, 2021, 
(https://www.sunedu.gob.pe/sibe) 

 
 

Asimismo, solamente se consideró egresadas de carreras universitarias 

correspondientes a las familias de carreras de informática e ingeniería de sistemas y 

telecomunicaciones de acuerdo con el clasificador de carreras de educación superior 

y técnico productivas 2014 (INEI, 2014). No se consideraron estudios a nivel técnico. 

 
Procedimiento para la Selección de Casos 

 
Etapa Cualitativa 

Para la selección de las mujeres a entrevistar en esta etapa se utilizó un 

muestreo de propósito, en el que el investigador selecciona individuos específicos de 

quienes se puede obtener una comprensión del problema de investigación y del 

http://www.sunedu.gob.pe/sibe)
http://www.sunedu.gob.pe/sibe)
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fenómeno central del estudio (Creswell & Poth, 2018). El directorio de mujeres para 

la muestra definitiva se construyó a través de búsquedas específicas en la red 

profesional LinkedIn. Se buscó perfiles con trayectorias diversas que puedan 

enriquecer la investigación, es decir, informantes que hayan estudiado en 

universidades privadas o públicas y laborado para el sector privado o público, en 

corporaciones grandes como transnacionales o bancos, así como empresas 

medianas o startups. Con la finalidad de controlar la muestra hasta donde se pudiera 

aportar información novedosa y así evitar una “saturación de categorías” (Hernández 

Sampieri et al., 2010, p. 395), se determinó un número de informantes de cinco 

mujeres; esta cantidad se encuentra dentro del rango recomendado por Creswell y 

Poth (2018). En la Tabla 3 se puede visualizar las características demográficas 

generales de las mujeres entrevistadas: 

 
Tabla 3 

 
Características Demográficas Generales de las Mujeres Entrevistadas 

 
 
 

Nombre 

 
 

Edad 

 
 
Universidad 

 
 
Especialidad 

Años de 
experiencia 
laboral en la 
especialidad 

Tipo de 
empresa 

para 
la que 
labora 

 
Informante 1 

 
31 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 

 
Ingeniería 
informática 

 
11 

Privada, 
grande, 
banca 

 
Informante 2 

 
35 Universidad 

de Lima 
Ingeniería de 

sistemas 

 
14 

Privada, 
grande, 

consultoría 
 
Informante 3 

 
28 

Universidad 
Tecnológica 

del Perú 

Ingeniería de 
sistemas 

 
6 

Privada, 
grande, 
energía 

 
Informante 4 

 
32 

Universidad 
Peruana de 

Ciencias 
Aplicadas 

 
Ingeniería de 

software 

 
5 

Privada, 
startup, 
recursos 
humanos 

 
Informante 5 

 
25 

Universidad 
Nacional 
Mayor de 

                                         San Marcos  

 
Ingeniería de 

software 

 
3 

Privada, 
grande, 
seguros 

 
Etapa Cuantitativa 
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En esta etapa se aplicó el cuestionario a una muestra probabilística basada en 

la unidad de análisis de 250 mujeres. El tamaño se estableció con base en los 

requerimientos de la técnica estadística utilizada para el análisis de los datos, el 

modelo de ecuaciones estructurales (Kline, 2016; Schumacker & Lomax, 2015). En la 

Tabla 4, se puede visualizar las características demográficas de las mujeres 

encuestadas. Entre las más resaltantes, el 73% de mujeres estuvo en el rango etario 

de 24 a 40 años, la gran mayoría nació y asistió al colegio en Lima, el 52% reportó 

como estado civil soltera y el 64% aseguró no tener hijos. En cuanto a las 

universidades de procedencia de las encuestadas con relación a sus estudios de 

pregrado, aproximadamente el 78% perteneció a universidades privadas y el resto a 

universidades públicas. 

 
Tabla 4 

 
Características Demográficas de las Mujeres Encuestadas 

 

Característica Categorías Participantes 
(n = 250) 

Porcentaje 
(%) 

 24-30 84 33 

Edad 31-40 99 40 

 Más de 40 67 27 
 Lima 213 85 
Departamento de nacimiento Otras provincias 37 15 

Lugar donde asistió al 
colegio 

Lima 200 80 

Fuera de Lima 50 20 

 Soltera 129 52 

Estado civil 
Casada 80 32 

Conviviente 22 8 
 Divorciada 19 8 

Tenencia de hijos 
Sí 90 36 

No 160 64 
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Matrices de Operacionalización 

 
La Tabla 5 y la Tabla 6 presentan las matrices de operacionalización de cada 

etapa metodológica de esta tesis. Estas matrices contienen las definiciones 

conceptuales de sus dimensiones, así como sus indicadores (solo etapa cuantitativa). 

 
Fuentes de Información 

 
Esta investigación, en sus dos etapas, se basó tanto en el uso de fuentes 

primarias como secundarias. En el caso de las fuentes primarias se utilizó 

principalmente artículos de revistas científicas, trabajos presentados en congresos, 

libros y reportes técnicos (Hernández Sampieri et al., 2010). Con respecto a las 

fuentes secundarias, se aplicaron en la etapa cualitativa del estudio entrevistas a 

profundidad a cinco mujeres profesionales de TI y luego en la etapa cuantitativa un 

cuestionario a 250 mujeres. El diseño de ambos instrumentos se detalla en el 

siguiente apartado de este capítulo. 
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Tabla 5 
 
Matriz de Operacionalización-Etapa Cualitativa 

 
Variable Definición 

operacional Dimensión Definición conceptual 

Trayectoria 
académica 
Corresponde a la 
reconstrucción 
de la ruta 
transitada por las 
mujeres con 
respecto a su 
formación 
académica, 
principalmente 
de pregrado, así 
como otras 
dimensiones del 
ámbito personal, 
familiar y del 
entorno para 
poder llegar a 
ser una 
profesional de 
alguna carrera 
de TI. 

   

Se empleó como 
instrumento de 
recolección de 
datos 
entrevistas a 
profundidad 
 
 
Se consideró 
como población 
de estudio a 
mujeres peruanas 
egresadas de 
carreras 
universitarias 
relacionadas a las 
TI que se 
desempeñen en 
roles diversos de 
especialización o 
de gestión de las 
TI en 
organizaciones 
de diversos 
sectores con al 
menos cinco años 

Vocación Corresponde a cómo nació en las mujeres su vocación por la carrera 
de TI, qué intereses o habilidades tenían las mujeres que las llevaron 
a decidir por una carrera de TI y quién o qué influyó en la elección de 
su carrera. Asimismo, se buscó conocer si en el presente, años 
después de esa elección, se cumplió con las expectativas 
profesionales de ese entonces. 

Rendimiento 
académico 

Es el rendimiento académico de las mujeres desde sus estudios 
escolares hasta sus estudios universitarios, así como las materias que 
más les gustaron o en las que más destacaron, las habilidades que 
consideran que tuvieron o fueron adquiriendo, si participaron en 
actividades extracurriculares, la proporción de mujeres en sus clases 
universitarias y actitudes diferentes que puedan haber experimentado 
por parte de compañeros, profesores, personal administrativo y 
autoridades. 

Grados 
obtenidos 

Son los grados académicos alcanzados por las informantes, así como 
los planes de obtener nuevos grados académicos en el futuro. 

Soporte 
familiar 

Constituye el apoyo recibido por parte de la familia, de quién 
específicamente y de qué manera. 

Modelos a 
seguir y 

  mentores  

Qué personas fueron las más influyentes en el desarrollo de la carrera 
profesional de las mujeres informantes y cómo lo hicieron. 

Desempeño 
profesional 

Antecedentes 
profesionales 

Corresponde al detalle de la trayectoria laboral de las mujeres 
informantes desde sus inicios con relación a los mecanismos y plazos 
para conseguir prácticas preprofesionales o empleos, el detalle de sus 
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Variable Definición 

operacional Dimensión Definición conceptual 

Corresponde a la 
evolución (o 
involución) de 
los salarios y las 
promociones/asc 
ensos que ha 
experimentado la 
mujer profesional 
de TI desde que 
egresó de la 
universidad, así 
como la 
percepción de 
satisfacción con 
su carrera 
profesional. 

de experiencia 
profesional. 

 roles ocupacionales y cómo las habilidades técnicas, blandas y 
competencias adquiridas en la universidad influyeron en su ejercicio 
profesional. Asimismo, se estableció la proporción de mujeres de TI en 
los grupos o departamentos de trabajo, las actitudes percibidas por 
parte de colegas o superiores y el aspecto de equilibrio entre trabajo y 
familia, así como su participación en redes o gremios profesionales. 

 Retorno 
económico 

Es la compensación económica recibida por las mujeres con relación 
a su desempeño en las organizaciones, es decir: ingresos, beneficios 
e incentivos económicos y su evolución a lo largo del tiempo. 
Asimismo, se comparó su salario con el de sus colegas, así como el 
grado de satisfacción en este aspecto. 

 Promociones/ 
ascensos 

Es el reconocimiento efectivo por parte de la organización (premios, 
distinciones, etc.), la asignación de responsabilidades o encargos 
importantes para la organización, la oportunidad de ascender dentro 
de la organización ya sea porque es considerada como candidata o es 
efectivamente ascendida y las oportunidades que ofrece la 
organización para capacitarse en términos de recursos o tiempo. 
Asimismo, se determinó los motivos asociados a recibir o no estos 
beneficios, así como la igualdad de oportunidades en las 
organizaciones para recibirlos. 

  Satisfacción 
profesional 

Es la percepción de tener buenas perspectivas de ubicación en el 
mercado laboral; mayores posibilidades de movilidad social o 
económica; reconocimiento de la familia, los empleadores y la 
sociedad; adquisición de experiencia para emprender proyectos 
autónomos y de otros; aporte de servicios o beneficios a la comunidad 
a través de su desempeño profesional; logro de un buen balance entre 

                                                                                                         lo laboral y personal; entre otros (Locke, 1976).  
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Tabla 6 
 
Matriz de Operacionalización-Etapa Cuantitativa 

 
Variable Definición operacional Dimensión Indicadores 

Trayectoria 
académica 

En esta segunda etapa, se 
empleó un cuestionario 
como instrumento de 
recolección de datos. 

 
 

Se consideró como 
población de estudio, tal 
como se hizo en la primera 
etapa, a mujeres peruanas 
egresadas de carreras 
universitarias relacionadas 
a las TI que se 
desempeñen en roles 
diversos de especialización 
o de gestión de las TI en 
organizaciones de diversos 
sectores con al menos 
cinco años de experiencia 
profesional. 

Vocación  Conocimiento sobre la carrera 
 Opinión sobre los cursos de matemática 
 Influenciadores sobre la elección de 

carrera 
 Aspiraciones profesionales 

 Vida universitaria  Proporción de estudiantes mujeres en la 
carrera 

 Actitud hacia las mujeres estudiantes 
 Integración social 
 Soporte familiar 
 Apoyo económico para estudiar 
 Modelos a seguir 

                                                    Percentil académico  
 Prácticas 

preprofesionales (PPP) 
 Obtención de las PPP 
 Actitud hacia las mujeres practicantes 

                                                    Experiencia preprofesional  
 Rasgos de 

  personalidad  
 Rasgos de personalidad 

 Competencias 
generales 

 Competencias generales 
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Variable Definición operacional Dimensión Indicadores 

Desempeño 
profesional 

Salario   Evolución del salario 

 Promociones/ascensos  Evolución de las promociones/ascensos 
 Satisfacción  Satisfacción profesional 
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Instrumentos para la Recolección de Información 
 
Etapa Cualitativa 

La recolección de datos para esta etapa se llevó a cabo a través de entrevistas 

a profundidad, método típicamente utilizado en diseños fenomenológicos (Moustakas, 

1994). Para ello se desarrolló una guía de entrevista (ver Anexo C) basada en la teoría 

de las diferencias individuales de género y TI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004), así 

como en los conceptos sobre éxito laboral en lo referente a la satisfacción laboral 

objetiva o extrínseca y la satisfacción laboral subjetiva o intrínseca (Arthur et al., 2005; 

Gattiker, 1989; Judge et al., 1995; Judge & Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; 

Ng et al., 2005). 

Luego se llevó a cabo dos estudios piloto y una investigadora experta evaluó 

la fluidez y coherencia de la guía de entrevista. En el primer piloto participaron dos 

mujeres cuyo perfil correspondió a la unidad de análisis; con sus resultados se ajustó 

la guía de entrevista y luego se revisó con una investigadora experta en investigación 

cualitativa. Se procedió después a hacer ajustes sugeridos por la experta, 

relacionados con la mejora del orden, la redacción y la pertinencia de algunas 

preguntas. Luego se elaboró una nueva versión de la guía de entrevista para ser 

sometida a un segundo piloto, en el que participaron dos nuevas mujeres con perfiles 

basados en la unidad de análisis. Luego de hacer ajustes menores a la redacción se 

elaboró la versión final de la guía de entrevista para aplicarla a la muestra definitiva. 

Para la recolección de los datos se coordinó la participación voluntaria con 

cada una de las profesionales de la muestra para establecer una fecha, hora y lugar 

de la entrevista. Es importante mencionar que se llevaron a cabo entrevistas 

presenciales entre noviembre y diciembre de 2019, para realizar las cuales se citó 

presencialmente y de manera individual a las participantes en un lugar cercano a sus 

centros de trabajo o domicilios. Se tomó en cuenta que el lugar de encuentro 

permitiera una conversación tranquila. A cada una de las entrevistadas se les entregó 

la hoja informativa del estudio para que la leyeran, así como el consentimiento 

informado. Se les explicó también que tenían la opción de revocar su consentimiento 

para participar en el estudio, atendiendo al ejercicio de su pleno derecho de realizarlo 

en cualquier momento y sin estar obligadas a justificar la causa. Todas las 

entrevistadas aceptaron firmar el consentimiento informado, y ninguna revocó su 

participación. 
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Se grabó el audio de las entrevistas y se tomaron notas adicionales acerca de 

los comportamientos y actitudes de las participantes durante la entrevista. Para 

establecer la secuencia de las preguntas se tomó como base la guía de entrevista; 

sin embargo, esta no se siguió de manera estricta, y el orden de las preguntas varió 

de acuerdo con las respuestas de las entrevistadas. Asimismo, las entrevistas se 

iniciaron con una breve conversación informal para propiciar un ambiente relajado y 

de confianza que ayudara a las informantes a sentirse cómodas y responder de 

manera auténtica y completa las preguntas de la guía de entrevista (Moustakas, 1994). 

 
Etapa Cuantitativa 

Se diseñó un instrumento tipo cuestionario basado en los hallazgos obtenidos 

de la etapa cualitativa. El cuestionario constó de dos secciones. La primera abarcó 

preguntas demográficas relacionadas con la edad, lugar de nacimiento, lugar donde 

estudió la etapa escolar, estado civil, cantidad y edades de los hijos (en caso de 

tenerlos), ocupación del esposo/pareja y de los hermanos, así como el nivel educativo 

alcanzado por el esposo/pareja y de los padres. Se tomó como base las preguntas 

demográficas del cuestionario del estudio de Avolio et al. (2018). La última parte de 

esta sección incluyó preguntas sobre los estudios universitarios de pregrado y 

posgrado. 

La segunda sección comprendió las preguntas relacionadas con los 

indicadores. Se llevó a cabo una amplia investigación a fin de identificar escalas 

estandarizadas que permitieran evaluar los indicadores del instrumento. Como 

resultado, se utilizaron escalas probadas en estudios previos, y solo algunas fueron 

propuestas como elaboración propia. Se usó también una escala de Likert de cinco 

puntos en 73 de los 81 ítems del cuestionario. En la Tabla 7, se describen los 

indicadores que sustentan las dimensiones del modelo de investigación propuesto. 

Asimismo, se muestra información sobre las escalas estandarizadas que se 

decidieron utilizar/adaptar, con su respectivo autor, así como la evidencia de 

confiabilidad (alfa de Cronbach). En el Anexo D se presenta mayor detalle sobre el 

sustento empírico que llevó a la identificación de las escalas elegidas. 
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Tabla 7 
 

Escalas Uilizadas/Adaptadas en el Estudio-Etapa Cuantitativa 
 

Variable Dimensión Indicador Descripción Escala(s) Autor(es) α 
Trayectoria 
académica 

Vocación Conocimiento 
sobre la 
carrera 

Medios a través de los cuales 
obtuvo información sobre las 
carreras de TI 

Educational Career 
Questionnaire for PISA 
2018-International Option 

OECD (2017a) 0.74* 
0.80** 

  Opinión sobre 
los cursos de 
matemática 

Puntos de vista con respecto a 
la importancia de los cursos 
de matemática antes de iniciar 
su carrera en TI 

Programme for 
International Student 
Assessment 2012 

OECD (2012) 0.89* 
0.87** 

  Influenciadores 
sobre la 
elección de 
carrera 

Dato sobre quién o quiénes 
influyeron en la elección de la 
carrera en TI 

Encuesta sobre el 
acceso, participación y 
desarrollo de las mujeres 
en carreras vinculadas a 
CTI 

Avolio et al. (2018) 0.793 

  Aspiraciones 
profesionales 

Ideales futuros al elegir una 
carrera relacionada con las TI 

Career Intention in 
Science Scale 

Nassar-McMillan, 
Wyer y Oliver-Hoyo 
(2012) 

0.98 

 Vida 
universitaria 

Proporción de 
estudiantes 
mujeres en la 
carrera 

Dato con relación a su 
representatividad en las aulas 

 Elaboración propia  

  Actitud hacia 
las mujeres 
estudiantes 

Actitudes distintas percibidas 
mientras estudió la carrera de 
TI 

Perceptions of Barriers 
Scale 

Luzzo y McWhirter 
(2001) 

0.86 

  Integración 
social 

Relaciones interpersonales y 
participación en actividades 
extracurriculares en la etapa 
universitaria 

Institutional Integration 
Scale (versión revisada) 

French y Oakes 
(2004) 

0.84 

  Soporte 
familiar 

Soporte y motivación por parte 
de la familia para alcanzar sus 

                                                                                     objetivos académicos  

Student Questionnare for 
PISA 2015 

OECD (2014b) 0.85* 
0.82** 
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Variable Dimensión Indicador Descripción Escala(s) Autor(es) α 
  Apoyo 

económico 
para estudiar 

Dato para conocer de dónde 
provino el soporte económico 
para poder estudiar 

 Elaboración propia  

  Modelos a Dato sobre las personas o  Elaboración propia  
seguir personajes referentes que la  

 motivaron a ser una  

 profesional de TI  

  Percentil 
académico 

Dato sobre ubicación dentro 
de la cohorte a la que 
perteneció en su universidad 

 Elaboración propia  

 Prácticas 
preprofesional 
es (PPP) 

Obtención de 
las PPP 

Canales y facilidad para 
conseguir sus prácticas 
preprofesionales 

 Elaboración propia  

  Actitud hacia 
las mujeres 
practicantes 

Actitudes distintas percibidas 
mientras realizó sus prácticas 
preprofesionales 

Perceptions of Barriers 
Scale 

Luzzo y McWhirter 
(2001) 

0.86 

  Encuesta sobre el 
acceso, participación y 
desarrollo de las mujeres 
en carreras vinculadas a 
CTI 

Avolio et al. (2018) 0.876 

  Experiencia 
preprofesional 

Percepciones luego de haber 
llevado a cabo sus prácticas 
preprofesionales 

Internship Satisfaction D’Abate et al. 
(2009) 

0.76 
0.79 

  Internship Satisfaction 
among Business 
Undergraduates 

Jean et al. (2012) 0.821 

 Rasgos de Rasgos de Características principales con Inventario de Renau et al. (2013) 0.61 
personalidad personalidad relación a su personalidad personalidad de diez  0.21 

   elementos en español  0.53 
     0.45 
     0.55 
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Variable Dimensión Indicador Descripción Escala(s) Autor(es) α 

 Competencias 
generales 

Competencias 
generales 

Capacidades generales 
desarrolladas al finalizar la 
carrera universitaria de TI 

Competencias asociadas 
al metaperfil del 
profesional del área 
informática aplicando la 
metodología Tuning. 

Contreras Véliz 
(2013) 

 

Desempeño 
profesional 

Salario Evolución del 
salario 

Evolución de los ingresos 
salariales en un periodo 
específico de tiempo 

Escala usada en el 
artículo “Goal orientation, 
academic competences 
and early career 
success” 

Van Dierendonck y 
Van der Gaast 
(2013) 

 

 Promociones/ 
ascensos 

Número de 
promociones/a 
scensos 

Número de 
promociones/ascensos en un 
periodo de tiempo posterior al 
egreso 

Escala usada en el 
artículo “A longitudinal 
study of career success, 
embeddedness, and 
mobility of early career 
professionals” 

Stumpf (2014)  

 Satisfacción Satisfacción 
profesional 

Autoevaluación subjetiva 
sobre la satisfacción con su 
desempeño profesional desde 
que egresó. 

Career Satisfaction Greenhaus et al. 
(1990) 

0.88 

Nota. * países de la OECD, ** países invitados 
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Una vez culminado el cuestionario, fue sometido a revisión y validación por 

parte de seis jueces expertos. Todos los jueces que participaron fueron doctores 

investigadores: tres de ellos nacionales y los otros tres extranjeros, de Estados Unidos, 

México y Bolivia. Las observaciones estuvieron en general relacionadas a la 

traducción al español de algunas escalas que estaban originalmente en idioma inglés. 

Luego de resolver las observaciones realizadas por los jueces se habilitó el 

instrumento en una plataforma digital para aplicar encuestas en línea y posteriormente 

se realizó un piloto con cinco participantes para probar su funcionalidad. Después se 

hicieron ajustes para mejorar aún más la redacción de algunas preguntas y se generó 

la versión final del instrumento para ser aplicado a la muestra definitiva. La versión 

final del instrumento, de 81 ítems, se puede revisar en el Anexo E. 

La recolección de datos para esta etapa cuantitativa se realizó en enero de 

2021. Es importante mencionar las fechas dado que esta recolección se llevó a cabo 

durante la coyuntura de la expansión del virus SARS-CoV-2. El 11 de marzo de 2020, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la enfermedad de la covid-19 

producida por dicho virus como pandemia (World Health Organization [WHO], 2020). 

Asimismo, desde el 15 de marzo 2020, el Perú fue declarado en estado de 

emergencia nacional (DS N° 031-2010-PCM, 2020). Este estado de emergencia, que 

incluyó el confinamiento obligatorio total, continuó hasta el momento de la recolección 

de los datos (enero de 2021). Si bien es cierto que las medidas de confinamiento se 

fueron flexibilizando parcial y paulatinamente, aun así, la gran mayoría de 

organizaciones continuaron con trabajo remoto, lo que limitó la posibilidad de aplicar 

las encuestas de manera presencial. En ese sentido, se envió la encuesta en línea 

vía correo electrónico a bases de datos de egresadas universitarias, en un inicio de 

dos universidades privadas de Lima, Perú. Se remitió así la encuesta a 781 egresadas 

de la primera universidad privada y se recibió 92 respuestas, es decir, se obtuvo una 

ratio de respuesta de 11.78%. Asimismo, se envió la encuesta a las egresadas de la 

segunda universidad privada, y se recibió 29 respuestas. No se conoce el número 

total de envíos, por lo que no se pudo obtener la ratio de respuesta en este caso. 

Para incrementar el número de respuestas de la encuesta se recurrió a canales 

alternativos digitales. Uno de ellos fue la red social profesional LinkedIn. Allí se 

seleccionaron perfiles profesionales que calzaban con las características definidas en 

la unidad de análisis. Para ello se utilizaron criterios de búsqueda de la plataforma de 

acuerdo con la universidad donde la profesional estudió el pregrado, la carrera, el año 
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de egreso, nombre y foto; estos dos últimos criterios se usaron para asegurar que 

fueran mujeres, dado que el buscador de la plataforma no contaba con una opción 

para filtrar por género. Se enviaron un total de 645 invitaciones mediante la opción de 

mensajería de la plataforma. Se obtuvo 365 respuestas, es decir, una ratio de 

respuesta de 56.59%. El otro medio alternativo que se utilizó fue la difusión de la 

encuesta a un grupo que reúne a profesionales de computación en el Perú, la 

Sociedad Peruana de Computación (http://www.spc.org.pe/). Mediante este 

mecanismo, se recibieron 26 respuestas. 

Se obtuvo en total 512 respuestas, de las cuales, luego de filtrarlas por criterios 

de aceptación del consentimiento informado, asegurar que la encuesta se haya 

completado en su integridad y además que los datos demográficos de las 

encuestadas calzaran con las características de la unidad de análisis, quedaron 250 

registros, es decir, se obtuvo una ratio final de respuesta de 48.83%. 

 
Análisis de los Datos 

 
Etapa Cualitativa 

Se transcribió la información que se obtuvo de las entrevistas y las 

observaciones en un software procesador de textos. Luego se procedió a hacer el 

análisis de las transcripciones, la codificación, la revisión y reducción de los códigos, 

la generación de categorías y la identificación de patrones (Patton, 2015). Para 

procesar la información se utilizó el software Atlas.ti versión 7, el cual permitió 

mantener una evidencia clara entre las narrativas y la codificación de la información. 

La categorización se basó en la revisión de literatura y, como se mencionó 

anteriormente, en el marco teórico de la teoría de diferencias individuales de género 

y TI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004) y los fundamentos conceptuales del éxito 

laboral (Arthur et al., 2005; Gattiker, 1989; Judge et al., 1995; Judge & Bretz, 1994; 

Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005). 

Una vez lograda la codificación y categorización se procedió, como estrategia 

de análisis, a elaborar una representación visual de las relaciones entre las categorías 

encontradas (Lofland & Lofland, 2006). Para ello se eligió un modelo de red, como se 

puede ver en el Anexo F. Una red es una colección de nodos conectados por enlaces 

o líneas que muestran corrientes de acciones, eventos y procesos de los participantes. 

Las redes son muy útiles cuando se trabaja con múltiples variables, dado que ayudan 

http://www.spc.org.pe/
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a analizarlas de un vistazo. Asimismo, el poder mostrar las categorías de una manera 

sistemática favorece a la comprensión del lector (Miles et al., 2014). 

Con respecto a la estrategia de validación de esta etapa del estudio, según lo 

que recomiendan Creswell y Poth (2018), se optó por solicitar una auditoría por parte 

de un consultor externo, quien no tuvo conexión previa con el estudio, para evaluar 

que tanto el proceso como los resultados de esta etapa estuvieran respaldados por 

los datos obtenidos. Los resultados de la consultoría significaron ajustes menores en 

las categorías identificadas y las relaciones plasmadas en el modelo de red. 

 
Etapa Cuantitativa 

Se usó la técnica estadística de modelamiento de ecuaciones estructurales 

(SEM por sus siglas en inglés) para evaluar el modelo de investigación propuesto. La 

familia de técnicas estadísticas relacionadas a SEM permite explicar relaciones entre 

variables observables y latentes; estas últimas sirven para explicar fenómenos. 

Asimismo, SEM permite llevar a cabo análisis multinivel donde los conjuntos de datos 

se agrupan en unidades jerárquicas (Kline, 2016). 

Para esta tesis, el estimador considerado fue el de máxima verosimilitud 

robusta (MLR), dado que es un estimador robusto a las desviaciones de la normalidad 

multivariada implicado en los resultados inferenciales (Kline, 2016). El ajuste del 

modelo se evaluó con el índice de ajuste comparativo (CFI), el error cuadrático medio 

de aproximación (RMSEA) y la raíz media cuadrática estandarizada de los residuales 

(SRMR). En el primero de estos se interpretan los valores ≥ 90 como evidencia 

favorable de ajuste del modelo (Bentler, 1990); de la misma forma, un valor ≤ .08 en 

RMSEA (MacCallum et al., 1996), además de un SRMR ≤ .08 (Hu & Bentler, 1999). 

Para el contraste de hipótesis de investigación se evaluó los coeficientes de regresión 

(), además de los valores p con respecto al nivel de significancia estadística (α 

< .050). Con respecto al análisis de confiabilidad, se hizo con el método de 

consistencia interna usando el coeficiente alfa. Los análisis de modelamiento de 

ecuaciones estructurales se realizaron con el paquete Lavaan en R en su versión 0.6- 

7. Los análisis descriptivos iniciales y la consistencia interna se obtuvieron con el 

software IBM SPSS Statistics en su versión 26. 
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Capítulo 5. Hallazgos y Resultados 
 

A continuación, se presentan los hallazgos y resultados encontrados en línea 

con los objetivos de investigación trazados en esta tesis. Para ello, se usa un enfoque 

integrado que permite dialogar entre los resultados cualitativos y cuantitativos a fin de 

explicar los descubrimientos más significativos. En esa línea, se presentarán algunos 

extractos obtenidos de las informantes a partir de las entrevistas a profundidad, así 

como los resultados cuantitativos producto de la encuesta. Cabe mencionar que la 

información con las características de las informantes que corresponden a la primera 

etapa cualitativa se puede revisar en la Tabla 3 y las características de las mujeres 

encuestadas que corresponden a la segunda etapa cuantitativa se pueden revisar en 

la Tabla 4. 
 
Trayectorias Académicas de las Mujeres Profesionales de TI 

En primer lugar, se presentan los hallazgos y resultados de las dimensiones 

más relevantes relacionados al primer objetivo específico, el cual buscó caracterizar 

la trayectoria académica de las mujeres profesionales de TI. Esta caracterización se 

presenta a partir de la identificación de dimensiones que van desde la vocación como 

paso previo a la etapa universitaria, y que describe aspectos relacionados con cómo 

se informaron sobre la carrera, sus inclinaciones por materias necesarias para la 

especialidad (como la matemática), aquellas personas o personajes influenciadores 

en su decisión de carrera, hasta las aspiraciones profesionales para convertirse en 

una profesional de TI. Luego se aborda la misma vida universitaria, la cual se revela 

a través de su representatividad en los espacios académicos, las actitudes de otras 

personas percibidas en estos entornos, sus actividades de integración social, el 

soporte familiar y apoyo económico durante el proceso educativo universitario, los 

modelos a seguir que fungieron como fuente de motivación, así como el resultado de 

su rendimiento académico. Adicionalmente, se presentan aspectos relacionados a las 

prácticas preprofesionales tales como la facilidad y medios para conseguirlas, las 

actitudes percibidas por otras personas en estos entornos laborales, así como los 

resultados de estas experiencias en un espacio nuevo para estas mujeres. Finalmente, 

se describen aspectos relacionados a los rasgos de personalidad que puedan 

informar sobre el perfil de las estudiantes mujeres de TI, así como las competencias 

generales adquiridas durante el proceso académico o preprofesional. 
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Vocación 

Con relación a esta dimensión, los hallazgos cualitativos evidencian un bajo 

autoinvolucramiento en el proceso de decisión vocacional; así pues, no se establece 

como muy pensado o estructurado. En ese sentido, más parecen responder a 

decisiones asociadas al entorno y a suposiciones que la influencia que los padres, los 

amigos, el entorno escolar o el mismo entorno universitario se encargan de motivar. 

Los resultados de la etapa cuantitativa con relación al conocimiento sobre la 

carrera revelaron que la mayoría de las encuestadas obtuvieron información sobre la 

carrera principalmente al completar una prueba vocacional sobre sus intereses y 

habilidades (58.4%) o al conversar con un familiar o allegado acerca de estas carreras 

(55.6%). Asimismo, en ambas etapas del estudio se reportaron altas incidencias 

relacionadas con la ocupación del padre en alguna ingeniería o técnica, lo que 

también podría haber influido en la vocación de estas mujeres. 

Respecto de sus inclinaciones por ciertas materias en el colegio, la etapa 

cualitativa develó que la mayoría de las informantes manifestaron expresamente 

sentirse más cómodas con el mundo de las ciencias exactas, fundamentalmente con 

la matemática. Una de las informantes comentó: 

 
En verdad, cuando estaba en el colegio más o menos en secundaria siempre 

me gustó la matemática, un poco las ciencias … mis últimos años de colegio 

comencé a buscar opciones, a ver de qué trataba las ingenierías, y primero me 

incline más por ingeniería civil pero … también tomé unos test de orientación 

vocacional y … finalmente desistí de la ingeniería civil y postulé a ingeniería 

informática, porque también vi el plan de estudios, y me pareció interesante, y 

vi también que por recomendación de familiares que en ese tiempo decían, 

esto va a ser un boom de acá a unos años. (Informante 1) 

 
En la etapa cuantitativa, la mayoría de las encuestadas reportó con relación a 

su opinión sobre los cursos de matemática que eran importantes y necesarios para lo 

que querían estudiar más adelante (80.4%), que valía la pena esforzarse en los 

cursos de matemática porque les ayudaría en el trabajo que querían hacer más 
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adelante (68.8%) y que aprender matemática valía la pena porque gracias a ella 

mejorarían sus posibilidades y perspectivas laborales (63.2%). 

 
En lo que respecta a los influenciadores en la elección de carrera, en la etapa 

cualitativa la mayoría de las informantes reportaron a un familiar como su mayor 

fuente. En la etapa cuantitativa, se reportó casi de manera similar la influencia del 

papá (36%), la mamá (32%) y profesionales referentes de TI (25.2%) (Figura 5). Es 

interesante el hallazgo del campo abierto opcional “otros” de esta pregunta, donde en 

25 ocurrencias se reportó que las encuestadas decidieron la elección de su carrera 

de TI de manera individual, y no necesariamente por la influencia de alguien del 

entorno, determinadas por la propia fortaleza en el conocimiento de los números 

(matemática) o gracias a la información que pudieron obtener de la carrera vinculada 

a atributos de ser una carrera tecnológica, del futuro y con buenas oportunidades 

laborales. 

 
Figura 5 

 
Influenciadores sobre la Elección de Carrera 

 

Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= nada, 2 = casi nada, 3 = un poco, 4 = bastante, 5 = completamente. 

 
En cuanto a las aspiraciones profesionales relativas al estudio de una carrera 

universitaria de TI, los hallazgos de la etapa cualitativa resultaron tener que ver con 
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los símbolos de éxito que a partir de ella se pueden y deben alcanzar. Estas 

expectativas van desde consideraciones asociadas a pertenecer a organizaciones de 

alto valor, reconocimiento, posibilidad de viajar al extranjero, transversalidad de la 

disciplina, así como al desarrollo de una línea de carrera ascendente, aunque esto 

último en la mayoría de los casos resultó estar asociado a procesos de recolocación 

antes que a líneas claramente establecidas en las organizaciones. Se muestran 

evidencias de las informantes: 

 
Tenía un tío que había estudiado ingeniería de sistemas en la Universidad de 

Lima. Había sido una de las primeras promociones, y me gustaba mucho 

dentro de los comentarios que en mi niñez o adolescencia había oído, me 

gustaba mucho lo que hacía … lo que contaba. Él trabajó en IBM mucho tiempo, 

y me gustaba el hecho de poder, lo que contaba, de cómo descubría nuevas 

tecnologías, el tema de los viajes que hacía y cómo las tecnologías estaban en 

otros países … creo que eso despertó un interés en mí. (Informante 2) 

 
Sabía de hecho lo que nos dijo a todas las personas, que vino a dar un speech 

de orientación vocacional, y eso creo que me gustaba: la emoción que 

transmitía cuando él hablaba, que él era desarrollador de juegos en Estados 

Unidos, y había venido, y justo lo llamaron para esta charla, pero que él no 

estaba generalmente en Perú … y entonces me parecía chévere la idea de 

poder viajar. (Informante 5) 

 
Estos hallazgos se confirman con los resultados de la etapa cuantitativa 

posterior, cuando se reporta que la mayoría de las encuestadas aspiraban a llegar a 

ser exitosas profesionales de TI (96%), a obtener experiencia como profesionales de 

TI (89.6%) y hacer estudios de posgrado en TI (60.8%), como se muestra en la Figura 

6. 
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Aspiraciones Profesionales 

 

Nota: Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
Vida Universitaria 

Con relación a esta dimensión, ambas etapas del estudio reportaron que las 

mujeres conformaron un grupo minoritario muy marcado en su paso por las aulas 

universitarias. Con relación a las actitudes percibidas mientras estudiaban, las 

informantes de la etapa cualitativa refieren haber experimentado momentos o 

situaciones de diferencia de trato por parte de los hombres bajo las consideraciones 

de preferencia o caballerosidad, así como situaciones de cierta complacencia o 

comprensión desmedidas. En todo caso, las desviaciones o momentos de 

diferenciación fueron los menos, y tendieron a estar vinculados a espacios 

académicos en organizaciones con culturas muy tradicionales, donde la presencia de 

la mujer es todavía vista como disruptiva o atípica. Asimismo, las ocurrencias se 

percibieron en etapas iniciales de su desarrollo académico. Una informante 

manifiesta: 
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En San Marcos hay elecciones (para órganos de gobierno estudiantil). Como 

siempre trataban de convocar a los que tenían mejores notas, ellos me 

llamaban mucho a mí porque tenía buenas notas y porque era mujer, como 

que era un buen jale para su grupo, para que su grupo gane algo así, por eso 

me invitaban … y yo a veces aceptaba, pero primero averiguaba ¿Cuál es tu 

propuesta? ¿Qué vas a hacer?, y todo eso, porque a veces no quería verme 

involucrada en algo político. (Informante 4) 

 
Asimismo, la mayoría de las encuestadas en la etapa cuantitativa reportó con 

relación a las actitudes hacia las mujeres estudiantes lo siguiente: no sentirse 

discriminadas por ser mujer (78%), no haber recibido comentarios negativos por ser 

mujer (65.6%) y no haber recibido un trato diferente por ser mujer (55.2%). 

 
El estudio cualitativo reportó un escaso involucramiento con la vida 

universitaria extracurricular. Es decir, a aquello que no impacta directamente en su 

perfil académico y profesional no se le presta atención y mucho menos esfuerzo o 

tiempo. La etapa cuantitativa, sin embargo, reveló resultados más alentadores en 

cuanto a la integración social de las encuestadas durante su paso por la universidad. 

Se observa así que la mayoría de ellas desarrollaron relaciones personales cercanas 

con otros estudiantes de la carrera (91.2%), les fue fácil conocer y hacer amigos en 

la carrera (86.8%) y en menor grado participaron en actividades extracurriculares en 

la universidad (68%). 
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Figura 7 
 
Integración Social 

 

Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
La etapa cualitativa reveló que la familia se constituye como la piedra angular 

durante los estudios. Ella se encarga de proveer el insumo económico necesario, pero 

brinda también el soporte y motivación para alcanzar los objetivos académicos. Al 

respecto, se evidencia que las participantes sienten gran respeto y gratitud por el 

esfuerzo familiar que sus estudios implican, estableciéndose una suerte de 

compromiso implícito por alcanzar el éxito, en el sentido de que su desarrollo 

profesional y laboral se entiende como el retorno a la inversión realizada. Se muestran 

evidencias de las informantes: 

 
 

No, sí, claro, fue con bastante sacrificio económico, sobre todo, porque incluso 

nos mudamos, porque nosotros vivíamos en Chosica [distrito ubicado en las 

afueras de Lima] … cuando mi hermano y yo entramos a la universidad, ya nos 

mudamos todos a Lima … pero de todas maneras fue un sacrificio conseguir 

una casa acá, y luego los pagos, que no eran menores, y mi hermano y yo 
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estudiando al mismo tiempo, entonces sí era bastante sacrificado, entonces 

también me animaba a seguir para no defraudarlos [a sus padres]. (Informante 

1) 

 
La verdad es que siempre me apoyaron, de hecho, principalmente ellos me 

pagaban la carrera e incluso he jalado [desaprobado) cursos, y [los padres] 

veían el esfuerzo que hacía por estudiar, y entonces, cuando veían que de 

repente no me iba tan bien, yo esperaba que ahora “¡uy, no!”, me van a gritar, 

me van a regañar”, pero no, al contrario me motivaban “oye, no, estas cosas 

pasan, sigue esforzándote, sigue intentando” La verdad es que tuve un apoyo 

bastante bonito de parte de mis papás, y siempre estaban ahí. (Informante 2) 

 
Me apoyaban en la parte económica, me apoyaban también en la parte 

afectiva; siempre han sido los padres de brindarme su apoyo porque han 

confiado en mí; tampoco los he defraudado nunca; nunca he generado algún 

problema para ellos, o sea, algún riesgo. (Informante 3) 

 
La etapa cuantitativa también reveló un soporte familiar adecuado para las 

mujeres estudiadas. La mayoría de ellas reportó que sus padres/tutores las apoyaron 

o estuvieron dispuestos a apoyarlas en caso de dificultades en la universidad (89.2%), 

que apoyaron sus esfuerzos y logros académicos (87.6%), y que se interesaban por 

sus actividades universitarias (82.8%), como se observa en la Figura 8. Asimismo, se 

evidenciaron ciertos patrones con respecto al apoyo económico para estudiar en la 

universidad. El 66.5% de las mujeres reportó que el 80% o más del apoyo económico 

recibido provino de los padres y el 75% de las mujeres consignó haber recibido 20% 

de apoyo económico de la empresa privada. Solo 16.7% reportó haber recibido 100% 

de apoyo económico por parte del Gobierno. 



72  

Con respecto al soporte familiar mientras 
estuviste en la universidad… 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
Mis padres/tutores se Mis padres/tutores apoyaron  Mis padres/tutores me 
interesaban por mis  mis esfuerzos y logros apoyaron o estuvieron 

actividades universitarias.   académicos.  dispuestos a apoyarme en 
caso de dificultades en la 

universidad. 

Promedio ponderado 

Figura 8 
 
Soporte familiar 

 

Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
En la etapa cualitativa, si bien la mayoría de las informantes identificó modelos 

a seguir, las respuestas navegaron entre miembros de la familia, profesores o 

personajes referentes de TI. No se evidenció un patrón claro. Sin embargo, la etapa 

cuantitativa reveló que para la mayoría de ellas fue un profesional referente de TI 

(54%). En menor medida las encuestadas reportaron que fue: algún profesor del 

colegio/universidad, algún miembro de la familia o un amigo o conocido (42.40%, 

38.40% y 22.80%, respectivamente). Como un hallazgo adicional interesante, se 

reportan seis ocurrencias en el campo otros, donde las encuestadas se refieren a 

ellas mismas como motor para estudiar, ser profesionales y salir adelante. 

Para concluir con la dimensión vida universitaria, en la etapa cualitativa se 

evidenció un rendimiento académico por encima del promedio general. De manera 

similar, la etapa cuantitativa reveló que el 94.4% perteneció por lo menos al medio 

superior y que el 64.8% perteneció por lo menos al tercio superior (ver Figura 9). 
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Percentil Académico 

 

 
 
Prácticas Preprofesionales 

 
La etapa cualitativa mostró que en la mayoría de los casos el inicio de la vida 

laboral estuvo asociado a las prácticas preprofesionales, las cuales están fuertemente 

mediadas por consideraciones asociadas a requisitos académicos y gubernamentales 

para egresar de la universidad. Una informante manifestó: 

 
Yo empecé mis prácticas ... practiqué para la empresa que en ese tiempo se 

llamaba Cosapi Data, que me encargaba de hacer soporte técnico a lo que 

llaman el área de mesa de ayuda. Trabajé ahí unos cuatro meses. Estaba en 

el décimo [ciclo], creo que sí. Estaba en el tiempo en donde ves a todos tus 

compañeros practicando y dije “¿por qué yo no lo hago?”. Entonces vi una 

convocatoria, postulé y entré … Me acuerdo de que postulé un viernes. Me 

llamaron ese mismo día, creo. El lunes fue mi entrevista, y creo que pasó una 

semana y empecé a trabajar. Entonces, como no conocía en ese momento 

nada acerca de … sabía qué cosa quería hacer … pero no sabía qué hacía el 
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área; entonces estuve cuatro meses porque quería completar las horas de 

prácticas [que exigía la universidad]. (Informante 3) 

 
El resultado de la etapa cuantitativa con relación a la obtención de las prácticas 

preprofesionales indicó que la mayoría de las encuestadas reportaron tener acceso a 

varios medios o canales para buscar prácticas preprofesionales, tener contactos que 

les informaban sobre oportunidades de prácticas preprofesionales y que 

generalmente les fue fácil conseguir más prácticas preprofesionales (67.6%, 64.4% y 

61.2%, respectivamente). 

 
Respecto a las actitudes percibidas en los entornos laborales, de manera 

similar a lo evidenciado en los ámbitos académicos, la etapa cualitativa reveló que las 

informantes experimentaron situaciones de trato preferente o de caballerosidad 

desmedida por parte de los hombres durante sus prácticas preprofesionales. Una 

informante comentó: 

 
Bueno, en [el banco donde trabajó] nunca [percibió actitudes distintas], y en las 

empresas que estuve haciendo mis prácticas antes tampoco. En la empresa 

que estuve también tres años y ocho meses, ahí tal vez un trato diferente, sí 

un poco diferencial, sí, pero no en un mal sentido, sino que de repente en toda 

el área éramos solo dos chicas y el resto hombres —programadores, 

diseñadores, de todo, ¿no?, y solamente éramos dos chicas, una chica de 

electrónica y yo, y…bueno, como que los chicos del área a veces eran un poco 

más complacientes o se trataban entre ellos de una forma distinta a como nos 

trataban a nosotras. En ese sentido sí había diferencia … ahora ya no me pasa 

porque somos [la] mayoría mujeres. (Informante 1) 

 
El estudio cuantitativo en relación con las actitudes hacia las mujeres 

practicantes reveló que la mayoría no sintió discriminación por ser mujer (80.4%), no 

recibió comentarios negativos por ser mujer (bromas de mal gusto, ofensas, por 

ejemplo; 72.4%), no percibió menor remuneración que un varón por realizar el mismo 

trabajo (70.8%) o no recibió un trato diferente por ser mujer (51.2%). 

Para concluir con los hallazgos de la dimensión abordada en esta sección (vida 

universitaria), se evidencia en la etapa cualitativa que la experiencia de las 
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informantes con relación a sus prácticas preprofesionales fue satisfactoria, y se 

enfocó en el aprendizaje obtenido y en la posibilidad de haber puesto en práctica 

temas de la especialidad de su preferencia, que en algunos casos tuvieron que 

aprender o reforzar por sí solas. En la etapa cuantitativa, con relación a la experiencia 

preprofesional, como se puede ver en la Figura 10, la mayoría de las encuestadas 

reporta que las prácticas les brindaron oportunidades para aprender mucho sobre el 

campo laboral, la profesión o el negocio (92%), que las prácticas les enseñaron 

muchas cosas que no hubieran podido aprender en el aula (90%), que las prácticas 

preprofesionales las prepararon para el mundo laboral (88.8%) y que, en general, 

estuvieron muy satisfechas con sus prácticas preprofesionales (88%). 

 
Figura 10 

 
Experiencia Preprofesional 

 

Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
 
Rasgos de Personalidad 
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En la etapa cualitativa, se evidenciaron características predominantes con 

relación a las habilidades blandas de las informantes. Ellas destacaron el valor del 

trabajo en equipo como elemento clave para el logro de objetivos. También destacó 

la extroversión como habilidad importante, aunque en algunos casos a manera de 

una habilidad aún en proceso de adquisición. Se evidenció que la extroversión no fue 

necesariamente una habilidad aprendida en la universidad, sino que se enriquece a 

través de las experiencias a las que han estado expuestas, incluso desde niñas, así 

como por medio de las nuevas vivencias. En el ámbito laboral, por ejemplo, observar 

a jefes o superiores desenvolverse en reuniones con clientes y a veces para tratar 

situaciones problemáticas les sirvió mucho de aprendizaje. Al respecto, es interesante 

el comentario de una de las informantes acerca de la extroversión: 

 
Es que yo creo que, para poder terminar la carrera de sistemas, si no eres una 

mujer así [extrovertida], te cuesta más, creo yo … porque al final cuesta estar 

dentro de un mundo de más chicos, y de alguna manera debes tener esa 

personalidad un poco más abierta siendo mujer. (Informante 2) 

 
En la etapa cuantitativa, los rasgos de personalidad se analizaron mediante 

cinco dimensiones: extroversión, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y 

apertura a la experiencia (Gosling et al., 2003). La evaluación independiente de cada 

indicador asociado a las dimensiones reportó rasgos acentuados con respecto a ser 

fiable, es decir, autodisciplinada (95.6%); abierta a nuevas experiencias, polifacética 

(94.8%); comprensiva, amable (93.2%); serena, emocionalmente estable (89.6%); y 

extrovertida, entusiasta (72%). Por otro lado, las encuestadas reportaron no estar de 

acuerdo con ser desorganizadas, es decir, descuidadas (90.8%); tradicionales, poco 

imaginativas (88.8%); coléricas, discutidoras (74.4%); o ansiosas, fácilmente 

alterables (73.6%). Con respecto al rasgo de personalidad relacionado a ser 

reservadas, es decir, calladas, 44.4% de las encuestadas reportan sentirse en 

desacuerdo con ello. Adicionalmente, se hizo el análisis de las dimensiones de 

manera agregada y se comparó los resultados con aquellos relacionados a las 

normas propuestas por Gosling, Rentfrow y Potter (2014) para mujeres de un rango 

etario de 31 a 40 años. Se evidenció así que las mujeres de este estudio obtuvieron 

en general puntajes más altos que los promedios que la norma; específicamente, 

puntajes altos en las dimensiones de escrupulosidad y estabilidad emocional, así 
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como puntajes medio-altos en las dimensiones de extroversión, afabilidad y apertura 

a la experiencia. 

 
Competencias Generales 

 

La etapa cualitativa evidenció en las informantes un marcado dominio de 

ciertos aspectos técnicos de la especialidad; por ejemplo, manejo de base de datos, 

análisis de datos, manejo de herramientas tecnológicas de vanguardia y, de manera 

general, el dominio de la matemática. Asimismo, las informantes reportaron que los 

cambios constantes en la tecnología, así como las diversas necesidades que se 

presentan en el campo laboral, las impulsan a actualizarse permanentemente, a 

veces de manera autodidacta. Una informante comenta: 

 
La vida laboral es totalmente distinta a la universidad; o sea, todo lo que me 

enseñaron en la universidad, los cursos que te digo —estructura de datos—, 

los de fundamentos, sí me sirven hasta ahora … nunca llevé programación web 

ni creo que he hecho desarrollo web [en la universidad], pero lo tuve que 

aprender trabajando, porque no había otra manera, o con cursos en Udemy, 

pero no es que lo haya aprendido en la misma universidad. (Informante 5) 

 
En la etapa cuantitativa, tal como se visualiza en la Figura 11, la mayoría de 

las encuestadas reportó tener capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas (98%), capacidad para aprender y actualizarse permanentemente (97.6%), 

habilidad en el uso de tecnologías de la información y comunicación (96.8%), 

capacidad para trabajar en equipo (96.8%), habilidades interpersonales (90.4%) y 

capacidad para comunicarse en un segundo idioma (67.2%). 
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Promedio ponderado 

 
Figura 11 

 
Competencias Generales 

 

 
Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
 

Los hallazgos y resultados presentados hasta aquí permiten dar cuenta del 

objetivo trazado para esta sección, el cual planteó caracterizar la trayectoria 

académica de las mujeres profesionales de TI. Dicha caracterización resultó a partir 

de su vocación, vida universitaria, prácticas preprofesionales, rasgos de personalidad 

y competencias generales. 

 
Desempeño Profesional de las Mujeres Profesionales de TI 

A continuación, se presentan los hallazgos y resultados de las dimensiones 

relacionadas con el segundo objetivo específico de esta tesis, sobre caracterizar el 

desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI. Esta caracterización se 

revela, en primer lugar, en dos elementos de análisis objetivos: la evolución de los 

salarios y las promociones/ascensos de las mujeres; y, en segundo lugar, un elemento 

desde un enfoque de análisis subjetivo, la satisfacción profesional de estas mujeres 
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como resultado de esa trayectoria profesional. Los hallazgos a partir de estas tres 

dimensiones permitieron generar las evidencias necesarias para cumplir con el 

objetivo señalado. 

 
Salario 

 
En la etapa cualitativa, todas las informantes declararon que la evolución de 

sus salarios recibidos a lo largo de su experiencia laboral fue positiva, y reportaron 

estar satisfechas con sus respectivas remuneraciones. Asimismo, la mayoría declaró 

no percibir diferencias salariales con respecto a sus colegas. Solo en dos casos las 

informantes refirieron percibir salarios mayores que los de sus colegas. Se muestran 

aquí evidencias de las informantes con relación a la evolución de su salario desde sus 

inicios laborales: 

 
 

La verdad, yo estoy conforme con la evolución de mi salario. (Informante 1) 
 
 

Ha tenido gradas ahora que lo pienso, sí, porque cuando empecé a practicar 

me contrataron; en esa época me pagaban muy bien un sueldo muy bueno, y 

cuando me fui a Estados Unidos me pagaban un sueldo que yo pensaba ganar 

tres o cuatro años más adelante, porque incluso me daban viáticos diarios, y 

yo no me lo creía realmente; creo que esa plata la usé para mi matrimonio, y 

en ese momento, cuando regresé a Perú, dije “no voy a conseguir un trabajo 

donde me paguen lo mismo”; entonces me pagaron menos, pero la verdad es 

que igual fui creciendo, y logré llegar a ese monto, de repente hasta lo superé, 

y luego, cuando me fui, me cambié de país, bueno, seguía en la misma 

empresa y me seguían pagando lo mismo. Me mantuve, en Colombia me 

mantuve. Cuando vine a Perú bajé un poquito de sueldo, pero luego, en la 

empresa donde estoy, volví a subir. (Informante 2) 

 
Ha sido positivo, una pendiente hacia arriba. (Informante 3) 

 
 

Ha ido en aumento. Mi hermana dice que yo lo consigo porque lo pido; eso es 

lo que siempre me ha dicho ella. Ella me decía que cuando era pequeña hacía 

eso con mi papá, y yo no me daba cuenta hasta que ella me lo dijo hace un par 
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de años, y me puse a analizar si es así, y entonces tengo que pedir. (Informante 

4) 

 
Ha ido subiendo, sí… (Informante 5) 

 
 

La etapa cuantitativa reveló con relación a los salarios mensuales que al 

egresar de la universidad la mayoría de las mujeres (64.8%) percibieron salarios 

mensuales promedio (monto bruto) de hasta S/ 2,000 (US$ 5202). Cabe mencionar 

que ese monto es más del doble comparado a la remuneración mínima vital en el 

Perú vigente, que es de S/ 930 (aproximadamente US$ 241.80) (Estado Peruano, 

2021). En cuanto al salario mensual bruto promedio obtenido a los tres años de haber 

egresado de la universidad, la mayoría de las encuestadas (64.2%) reportaron haber 

percibido salarios en un rango de entre S/ 2,000 y S/ 3,999 (US$ 520 y US$ 1,039.74, 

respectivamente), montos significativamente mayores a lo percibido al recién egresar 

de la universidad. Asimismo, la mayoría de las encuestadas (62.2%) reportó haber 

percibido salarios mensuales promedio (monto bruto) mayores a   S/   4,000 

(US$ 1,033.71) a los cinco años de haber egresado de la universidad, lo que también 

presenta un incremento significativo con respecto a lo percibido a los tres años de 

egreso. En general se observó una evolución salarial positiva. Con respecto al salario 

mensual bruto promedio actual, 173 encuestadas reportaron valores. El análisis de 

estos valores resultó en una moda de S/ 7,000 soles (US$ 1,820), igual a la obtenida 

en la etapa cualitativa, y la media fue de S/ 8,692.88 (US$ 2,260.15). 

 
Promociones/ascensos 

 
En general, en ambas etapas del estudio se evidenció movimientos laborales 

ascendentes o laterales, tanto dentro de la misma organización como hacia nuevas 

organizaciones. El estudio cuantitativo reveló que el 69.6% de las encuestadas recibió 

dos o más promociones/ascensos en los primeros cinco años luego de haber 

egresado de la universidad. En todos los casos estos movimientos se reportaron 

como beneficiosos a la carrera profesional de las participantes del estudio. 
 
 

2 Para todas las conversiones de moneda se utiliza el siguiente tipo de cambio: 1 sol peruano 
es igual a 0.26 dólar estadounidense (Google.com, 9 de julio de 2022). 
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Satisfacción Profesional 
 

En términos generales, durante la etapa cualitativa del estudio, las 

participantes manifestaron estar satisfechas con las organizaciones donde se 

encontraban trabajando, así como con las condiciones laborales. Aun cuando las 

condiciones económicas son importantes y bien valoradas por ellas, se les 

conceptualiza como variables higiénicas; por el contrario, aspectos como la resolución 

de problemas, proyectos o tareas de alta complejidad que reten su capacidad 

creadora, oportunidades, así como la flexibilidad (horarios y demás), juegan un rol 

mucho más importante. A continuación, se muestran evidencias de las informantes: 

 
Bueno, me gusta lo que hago; siento que mi trabajo, el ritmo, es bastante 

acelerado, y cada día voy aprendiendo cosas nuevas siempre. Interactúo 

mucho con otras personas y aprendo de todo, tanto de negocios como de 

análisis, de lo que está más cercano a mi carrera. La parte económica también 

sí ha cubierto mis expectativas, y siento que todavía hay un largo camino por 

recorrer. De repente, incluso si no escalo hacia arriba, siento que hay mil 

posibilidades de cambiarme de área o de rubro, incluso a otra empresa; hay 

mil formas de aplicar lo que he aprendido hasta ahora y en lo que pueda 

especializarme después. (Informante 1) 

 
Me gusta lo que hago; o sea, me encanta poder encontrar un sentido a la 

aplicación de la tecnología; o sea, eso me gusta, poder solucionar problemas 

aplicando lo que yo sé. El tema de la tecnología, eso para mí es el mayor 

sentido, y porque la verdad disfruto mucho trabajando en equipo. La 

consultoría es trabajo en equipo; o sea, en este momento tengo un equipo en 

la sala trabajando, y todos los días nos miramos la cara y trabajamos juntos, 

compartiendo ideas, creando. Entonces, eso es lo que me gusta hacer. 

(Informante 2) 

 
El aprendizaje, el aprendizaje es uno de mis motivos … bueno, otro motivo es 

el económico, y el otro que me ha motivado mucho es ser una mujer arquitecta 

(de computación en nube); o sea, destacar como mujer en esta rama me 

motiva bastante. Me acuerdo de que un  arquitecto, me decía “¿cuántas 
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arquitectas mujeres conoces?”, y es como que sería locazo llegar a ser [risas]. 

(Informante 4) 

 
Creo que estoy bastante satisfecha porque la tecnología… o sea, con tener 

Internet es suficiente para aprender; o sea, tienes el recurso educacional a la 

mano por la posibilidad de aprender. Dos, porque en este mundo de la 

tecnología creo que lo encuentro muy fácil … oportunidades de trabajo afuera, 

y tres, porque existe bastante apoyo a nivel de querer tanto trabajar como 

hacer una maestría afuera; existen un montón de becas, la verdad. Si no te vas 

por la beca presidente, te puedes ir por otra beca: Google te financia, Woman 

Tech Makers te financia becas, Adobe tiene una organización … o sea, creo 

que apoyo para estudiar nunca va a faltar en esta carrera, y porque es súper 

importante saber programar … creo que debe ser como el inglés. (Informante 

5) 

 
En la etapa cuantitativa, tal como muestra la figura 11, la mayoría de las 

encuestadas reportaron estar satisfechas con el progreso logrado en el cumplimiento 

de metas relacionadas con el desarrollo de nuevas habilidades (92.8%), el progreso 

logrado en el cumplimiento de metas profesionales de manera general (90.4%), el 

éxito conseguido en su carrera profesional (86%), el progreso alcanzado en “el 

cumplimiento de mis metas relacionadas con mi avance profesional” (por ejemplo, 

promociones, ascensos, nombramientos, encargos importantes) (78.8%) y “el 

progreso logrado en el cumplimiento de mis metas relacionadas con ingresos” (76%). 
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Figura 12 

 
Satisfacción Profesional 

 

 
Nota. Las respuestas fueron valoradas utilizando una escala de Likert de 5 puntos: 1 
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo. 

 
 

Los hallazgos y resultados presentados en esta sección permitieron 

caracterizar el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI a partir de 

su salario, promociones/ascensos y satisfacción. 

 
Modelo Contraste para el Análisis de la Relación entre la Trayectoria Académica 
y el Desempeño Profesional 

En esta sección, se presentan los resultados relacionados al tercer y último 

objetivo específico de esa tesis, el cual planteó desarrollar y verificar la aplicabilidad 

de un modelo de investigación que permita explicar la relación entre la trayectoria 

académica y el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI. Este 

modelo se validó empíricamente a través de las herramientas estadísticas de 

modelamiento de ecuaciones estructurales. 
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Inicialmente se realizó el análisis descriptivo de las variables (indicadores) del 

estudio. Las variables se enmarcaron en un modelo de medición reflectivo. En un 

modelo de medición reflectivo, las variables representan los efectos o 

manifestaciones del constructo, y aquellas relacionadas con un mismo constructo 

deben estar altamente correlacionadas (Hair et al., 2017). Asimismo, las escalas 

originales que resultaron de la suma de ítems de tipo Likert fueron reescaladas en sus 

puntuaciones para estar entre los valores de 0 y 30 con la finalidad de facilitar la 

visualización de los resultados descriptivos de las variables, a excepción del salario, 

que se mantuvo en sus valores posibles entre 1 y 10. Se observó que las mayores 

puntuaciones correspondieron a competencias generales (M = 26.3, DE = 3.9), 

experiencia preprofesional (M = 26.3, DE = 5.5) y soporte familiar (M = 25.8, DE = 

6.1); mientras que los menores valores se dieron en actitud hacia estudiantes (M = 

7.9, DE = 6.9) y actitud hacia practicantes (M = 7.2, DE = 6.0). Todas las variables de 

estudio tuvieron asimetrías menores que 3, por lo que se justifica el previo uso de 

medias y desviaciones estándar. Con respecto a la confiabilidad, se obtuvo valores 

adecuados entre .60 y .90 por lo que se decidió trabajar inicialmente con estos 

indicadores dado que sus propiedades psicométricas funcionaron mejor en el 

tratamiento del modelo estadístico. En ese sentido, no se consideraron en el 

modelamiento SEM los siguientes indicadores: influenciadores sobre la elección de 

carrera, proporción de estudiantes mujeres en la carrera, apoyo económico para 

estudiar, modelos a seguir, percentil académico y evolución de las 

promociones/ascenso. Los valores de los indicadores considerados en el modelo 

estadístico se muestran en detalle en la Tabla 8. 

 
Tabla 8 

 
Descriptivos y Coeficientes de Consistencia Interna de las Variables del Estudio 

 

Medición Núm. 
ítems M DE α Asimetría 

Conocimiento carrera 5 14.7 7.7 .66 -0.1 
Opinión cursos matemática 3 22.3 7.4 .87 -0.9 
Aspiraciones profesionales 3 24.8 5.5 .60 -1.8 
Actitud hacia estudiantes 3 7.9 6.9 .86 0.7 
Integración social 3 24.1 6.6 .72 -1.4 
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Medición Núm. 
ítems M DE α Asimetría 

Soporte familiar 3 25.8 6.1 .88 -1.8 
Obtención de PPP 3 19.6 7.8 .66 -0.8 
Actitud hacia practicantes 4 7.2 6.0 .83 0.6 
Experiencia preprofesional 4 26.3 5.5 .90 -2.2 
Rasgos de personalidad 10 24.2 3.5 .73 -0.5 
Competencias generales 6 26.3 3.9 .78 -2.2 
Salario a los tres años de egreso 1 5.9 2.2 - 0.2 
Satisfacción profesional 5 23.7 5.1 .87 -1.1 

Nota. M = mediana, DE = desviación estándar, α = alfa de Cronbach 
 

Luego se obtuvieron las correlaciones entre las variables de estudio, las que 

se pueden visualizar en la Tabla 9. Las mayores correlaciones se tienen entre 

actitudes hacia practicantes y actitud hacia estudiantes, r = .63, p < .001; así como 

entre satisfacción profesional y competencias generales, r = .42, p < .001. 

 
Tabla 9 

 
Matrices de Correlaciones entre las Variables del Estudio 

 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01. Conocimiento 
carrera 

            

02. Opinión cursos 
matemática .22** 

           

03. Aspiraciones 
profesionales .12 .35*** 

          

04. Actitud hacia 
estudiantes .12 .01 .11 

         

05. Integración 
social .09 .07 .15 -.01 

        

06. Soporte familiar .11 .05 .23*** -.08 .23*** 
       

07. Obtención de 
PPP 

 
.26*** 

 
.15* 

 
.04 

 
-.14* 

 
.26*** 

 
.08 

 


      

08. Actitud hacia 
practicantes -.01 .04 .12 .63*** -.05 -.02 -.16* 
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

09. Experiencia 
preprofesional .17** .13* .20** .03 .18** .14* .22*** .08 

    

10. Rasgos de 
personalidad .01 .05 .17** .06 .20** .05 .07 .15* .18*** 

   

11. Competencias 
generales .09 .13* .18** -.06 .11 .10 .23*** -.08 .20*** .27*** 

  

12. Salario a los tres 
años de egreso -.02 .07 .03 .14* .11 -.03 .21** .04 .09 .07 .13* 

 

13. Satisfacción 
profesional .16* .11 .06 -.04 .19** .18** .24*** -.07 .25*** .23*** .42*** .17** 

*** p < .001, ** p < .010, * p < .050. 
 
 

El análisis de la matriz de correlaciones anterior hace notar que la actitud hacia 

estudiantes se correlaciona con valores pequeños con las otras dimensiones de vida 

universitaria (r = -.01 y r = -.08), identificándose de esta forma su irrelevancia como 

indicador de la dimensión. Lo mismo ocurre con la actitud hacia practicantes (r = -.16 

y r = .08), por lo que tampoco se consideró como indicador en el modelo de estudio. 

De esta forma, la matriz de correlaciones resultante se puede observar en la Tabla 10. 

 
Tabla 10 

 
Matrices de Correlaciones entre las Variables Determinadas para el Estudio 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01. Conocimiento 
carrera 

           

02. Opinión cursos 
matemática .22** 

          

03. Aspiraciones 
profesionales .12 .35** 

         

04. Integración 
social .09 .07 .15 

        

05. Soporte familiar .11 .05 .23*** .23***        

06. Obtención de 
PPP 

 
.26*** 

 
.15* 

 
.04 

 
.26*** 

 
.08 
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07. Experiencia 
preprofesional .17** .13* .20** .18** .14* .22*** 

     

08. Rasgos de 
personalidad .01 .05 .17** .20** .05 .07 .18*** 

    

09. Competencias 
generales .09 .13* .18** .11 .10 .23*** .20*** .27*** 

   

10. Salario a los tres 
años de egreso -.02 .07 .03 .11 -.03 .21** .09 .07 .13* 

  

11. Satisfacción 
profesional .16* .11 .06 .19** .18** .24*** .25*** .23*** .42*** .17** 

 

*** p < .001, ** p < .010, * p < .050. 
 
 

Con respecto al análisis de las hipótesis de investigación, se consideraron 

como indicadores a los totales de las dimensiones de acuerdo a las consideraciones 

para el establecimiento de parceling (Matsunaga, 2008). En el modelo hipotetizado 

(ver Figura 13), el resultado indica un ajuste no adecuado: 2(39) = 63.6, p = .008, 

CFI = .878, RMSEA = .050, SRMR = .054. Ante ello, se analizó los índices de 

modificación y se consideró la covarianza entre los errores de los indicadores de 

opinión de los cursos de matemática y aspiraciones profesionales para generar un 

modelo reespecificado, tal como se muestra en la Figura 14. Luego de esta 

consideración, el modelo reespecificado indicó un ajuste adecuado: 2(38) = 59.7, p 

= .014, CFI = .902, RMSEA = .048, SRMR = .051. 
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Figura 13 
 
Resultados Estructurales del Modelo 
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Figura 14 
 
Resultados Estructurales del Modelo Reespecificado 
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En cuanto a las hipótesis de investigación de efectos directos, se confirmaron 

las H1 y H2 sobre la relación positiva entre la vida universitaria y la vocación ( = .69, 

p < .001) y los rasgos de personalidad ( = .34, p < .001). Son interesantes estos 

resultados sobre la vocación dado que, así como se evidenció en la etapa cualitativa, 

también en esta etapa se valida como un factor importante que explica la vida 

universitaria de las estudiantes de TI. De igual manera, los rasgos de personalidad 

también explican la vida universitaria de las estudiantes de TI, aunque en menor 

medida comparados con la vocación. 

También se confirma la H3 sobre la relación positiva entre la vida universitaria 

y las prácticas preprofesionales ( = .91, p < .001). En este sentido, se puede 

interpretar, tal como se esperaba, que la vida universitaria explica de gran manera las 

prácticas preprofesionales de las estudiantes de TI. De la misma manera, se 

comprobó la H4 sobre la relación positiva de las prácticas preprofesionales con el 

desempeño profesional ( = .55, p < .001). En este modelo, se obtuvo una variabilidad 

explicada por el desempeño profesional de 68%. En este sentido, se puede inferir que 

las prácticas preprofesionales explican el desempeño profesional de las estudiantes 

de TI. 

Para la evaluación de la H5, que corresponde a un análisis del rol mediador de 

las competencias generales en el efecto de las prácticas preprofesionales en el 

desempeño profesional, se realizó el análisis de mediación, que resultó en un efecto 

indirecto de  = .21, p = .018, CI [0.033, 0.347], lo que confirma la hipótesis de 

mediación al ser un resultado significativo. En la Tabla 11 se puede observar un 

resumen de las hipótesis de investigación con sus respectivos resultados. 

 
Tabla 11 

 
Resumen Contraste de las Hipótesis vs los Resultados 

 

Hipótesis  p 
¿Se confirma 
la hipótesis? 

H1: la vocación se relaciona positivamente 

con la vida universitaria. 

 
.69 

 
< .001 

 
Sí 

H2: los rasgos de personalidad se 

relacionan positivamente con la vida 
universitaria. 

 

.34 

 

< .001 

 

Sí 
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Hipótesis  p 
¿Se confirma 
la hipótesis? 

H3: la vida universitaria se relaciona 

positivamente con las prácticas 

preprofesionales. 

 
.91 

 
< .001 

 
Sí 

H4: las prácticas preprofesionales se 

relacionan positivamente con el desempeño 
profesional. 

 

.55 

 

< .001 

 

Sí 

H5: las competencias generales median la 

relación entre las prácticas preprofesionales 

y el desempeño profesional. 

 

.21 

 

= .018 

 

Sí 

 
Además de confirmarse las hipótesis de investigación, se encontró que el 

modelo propuesto es adecuado para explicar la relación entre la trayectoria 

académica y el desempeño profesional de mujeres profesionales de TI. Lo anterior se 

sustenta en los valores de los índices de ajuste, que estuvieron por debajo de los 

puntos de corte límite sugeridos. Las mediciones de las variables son consistentes; 

esto se evidenció en la evaluación de su precisión a base de la medida de 

confiabilidad usada. El modelo ha sido verificado y es adecuado para ser replicado en 

nuevos estudios con datos de otros contextos. El modelo de investigación resultante 

se puede visualizar en la Figura 15. 
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Figura 15 
 
Modelo de Investigación Resultante 
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Capítulo 6. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 
 

Los desbalances de género en los campos de STEM y particularmente en el 

sector digital —lo que en esta tesis hemos llamado tecnologías de la información 

(TI)— se han identificado hace varias décadas, y a pesar de haberse realizado 

esfuerzos para abordarlos, la escasa representación de mujeres en estos campos 

persiste (Zacharia et al., 2020). Es así como en la presente tesis se planteó tratar este 

problema a través de la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera la 

trayectoria académica se relaciona con el desempeño profesional de las mujeres 

profesionales de TI? Para responder a esta pregunta, se utilizó un enfoque 

metodológico exploratorio mixto secuencial cualitativo-cuantitativo. 

En este capítulo, se presentan la discusión de las hipótesis y modelo 

planteados, luego las conclusiones y finalmente las recomendaciones, consistentes 

en acciones estratégicas que contribuyan a revertir el desbalance de género en 

carreras de TI. 

 
Discusión 

En lo que respecta a la hipótesis 1: la vocación se relaciona positivamente con 

la vida universitaria, la trayectoria académica de las mujeres profesionales de TI se 

inicia con una etapa previa al ingreso a la universidad relacionada con la vocación. 

Tal proceso vocacional resultó estar influenciado por los padres, especialmente el 

padre. Estos hallazgos van en línea con lo presentado por las varias investigaciones 

que afirman que la familia, en especial el padre, más aún cuando su carrera u 

ocupación está relacionada con lo ingenieril o técnico, tiene influencia en las mujeres 

para elegir una carrera de TI (Adya & Kaiser, 2005; Sax et al., 2017; Stanko & Zhirosh, 

2018; Trauth, 2002; Turner et al., 2002). Esto daría soporte al constructo de identidad 

individual de la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004) con relación a los 

antecedentes del trabajo familiar. Asimismo, se evidencia que la elección de una 

carrera vinculada al mundo de la tecnología tiene que ver con el ímpetu o ansias 

“creadoras” que las participantes demostraron a lo largo de la investigación. Así, las 

participantes entienden su rol como uno creador y no repetitivo ni operativo que les 

permitirá marcar una diferencia en la sociedad aplicando la tecnología; y no solo ven 

su elección como una carrera técnica que solo las limite a programar código (Bleeker, 

2006; Creamer et al., 2011; Maser, 2006). Se evidencia también en todas ellas un 
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marcado gusto o dominio por la matemática, lo que resulta favorable, dado que 

coincide con estudios previos que señalan que las mujeres no se encuentran en 

desventaja frente a los hombres con respecto a las habilidades para la matemática 

(Gadalla, 1999), lo que además les significa una ventaja, dado que constituyen una 

base fundamental para los campos de estudio de las tecnologías de la información 

(Beaubouef, 2002; Knuth, 1974; Wilson, 2002). En relación con las aspiraciones 

profesionales asociadas al estudio de una carrera de TI, el estudio encuentra que las 

participantes en general aspiraron a un futuro exitoso como consecuencia casi natural 

de haber estudiado una carrera de TI, algo explicado en algunos casos por los 

modelos a seguir que influyeron en su decisión vocacional. En línea con la literatura 

revisada, las mujeres de TI aspiran a buenos trabajos y a acceder a organizaciones 

reconocidas y de alto valor, así como a oportunidades y desarrollo profesional 

(Chaves & Ramírez, 2012; Liebenberg & Pieterse, 2016). En consecuencia, la sinergia 

entre las características asociadas a la vocación genera una fuerte motivación en las 

aspirantes a una carrera de TI, lo que estimula el tránsito a una vida universitaria en 

esas disciplinas. Estos hallazgos y resultados darían soporte en parte al constructo 

de factores formadores e influenciadores de la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 

2004) con relación a las experiencias educacionales de las mujeres, sus intereses y 

habilidades y los modelos a seguir. 

Con relación a la hipótesis 2: los rasgos de personalidad se relacionan 

positivamente con la vida universitaria, se evidencia que aquellos son interesantes, 

dado que en las dimensiones del TIPI (Gosling et al., 2003) se obtuvieron puntajes 

altos o más altos que el promedio comparados a los de la norma establecida para 

mujeres del rango etario de 31 a 40 años (Gosling et al., 2014). Los rasgos de 

personalidad relacionados a la escrupulosidad y estabilidad emocional fueron 

aquellos que resultaron altos, evidenciados no solo en los resultados del cuestionario, 

sino también durante las entrevistas a profundidad, cuando las informantes se 

reportaron como mujeres profesionales muy trabajadoras, responsables, estudiosas, 

autodisciplinadas, organizadas y confiables, así como emocionalmente estables, 

fuertes y aptas para compatibilizar su vida profesional y todos los retos que esta 

presenta con los aspectos de su vida personal o familiar. Estos dos rasgos 

principalmente explican la vida universitaria de las mujeres estudiadas; así, la 

escrupulosidad como rasgo fuerte coincide con los resultados del estudio de Gnambs 

(2015), donde se argumenta que la atención a los detalles es muy importante en el 
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trabajo que realizan los profesionales de TI. Por ejemplo, los desarrolladores de 

software tienen que estar atentos a la codificación que realizan para evitar errores 

tipográficos que puedan generar fallas en su aplicación. En el caso de la estabilidad 

emocional, el resultado es congruente con el de Litchfield y Javernick-Will (2015); es 

decir, es posible que este sea un rasgo imprescindible que les permita afrontar las 

exigencias producidas por los constantes cambios tecnológicos con los que tienen 

que lidiar los profesionales de TI, lo que representa una fortaleza en entornos donde 

ellas son una minoría. Estos hallazgos y resultados con relación a los rasgos de 

personalidad también darían soporte al constructo de factores formadores e 

influenciadores de la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004). 

En la siguiente etapa dentro del recorrido de la trayectoria académica de las 

mujeres profesionales de TI se aborda su vida universitaria, y se planteó la hipótesis 

3: la vida universitaria se relaciona positivamente con las prácticas preprofesionales. 

En ese sentido, las participantes refieren que a lo largo de sus carreras universitarias 

fue evidente el desbalance respecto de la presencia o número de estudiantes 

hombres y mujeres; así pues, las últimas siempre fueron minoría, tal como se 

evidencia en las distintas fuentes estadísticas al respecto (Sunedu, 2021). Con 

relación al trato que recibieron, y a diferencia de la literatura revisada, la cual señala 

que muchas veces las mujeres de TI han sido discriminadas y expuestas a participar 

de ambientes hostiles (Hoonakker et al., 2006b; Winter et al., 2021), la gran mayoría 

de las participantes manifestó no haber estado expuesta a entornos que les hayan 

generado alta percepción de discriminación. Por el contrario, se reporta en 

determinados momentos, sobre todo en situaciones relacionadas con su etapa 

universitaria o el inicio de sus actividades laborales, que sus compañeros varones les 

mostraron una suerte de condescendencia o comprensión desmedida por el simple 

hecho de ser mujeres, lo que podría explicarse por la edad e inmadurez social de 

algunos compañeros o como un símbolo de dominancia competitiva frente a sus pares 

masculinos. Asimismo, estas percepciones erróneas de fragilidad o debilidad por 

parte de los hombres en relación con las mujeres podrían estar vinculadas a 

consideraciones que atenten contra la valoración objetiva de las capacidades, las 

aptitudes y el desempeño esperado de las mujeres, como se evidenció en el estudio 

de Heels y Devlin (2019). Asimismo, se reporta que, si bien las mujeres fueron 

capaces de desarrollar relaciones personales con compañeros de la carrera, así como 

de entablar lazos de amistad, su participación en actividades extracurriculares 
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universitarias no fue tan activa. Son interesantes los hallazgos de la literatura revisada 

en ese sentido, los cuales vinculan este comportamiento, por un lado, a la falta de 

actividades extracurriculares atractivas para este grupo en particular y además, por el 

otro, al hecho de que las mujeres que ingresan a programas de TI reportan que 

requieren de mayor dedicación de tiempo y concentración, lo que en consecuencia 

les dejaría menos tiempo para actividades extracurriculares (Cohoon, 2006). Con 

relación al soporte del entorno familiar, la gran mayoría de las participantes manifestó 

que el apoyo y sostén de sus familias constituyó pieza fundamental durante su etapa 

universitaria. Así pues, las familias son las proveedoras principales de recursos 

económicos, pero también son una fuente de motivación emocional. Estos hallazgos 

se alinean al estudio de Avolio et al. (2018), donde se evidencia que el soporte familiar 

económico, emocional e instrumental juega un rol muy importante en el éxito 

académico de las estudiantes peruanas. Por otro lado, las estudiantes se refieren a 

profesionales referentes de TI como modelos a seguir, quienes no necesariamente 

son mujeres; sin embargo, en línea con las investigaciones realizadas previamente, 

contar con más profesionales referentes de TI mujeres generaría mayor motivación 

para iniciar o permanecer en una carrera de TI (Ahuja, 2002; Cohoon & Lord, 2006). 

Asimismo, se revela que la gran mayoría de las mujeres estudiadas se 

autorreportan con un desempeño académico por encima del promedio general. 

Además, la sinergia entre los elementos que caracterizan la vida universitaria de las 

mujeres profesionales de TI explica de gran manera las prácticas profesionales, dado 

que constituyen insumos que contribuyen a su desarrollo académico y personal, y las 

preparan para dar el primer paso al mundo laboral. Los resultados de esta hipótesis 

respecto de la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004) soportarían dos de sus 

constructos, el primero relacionado al soporte familiar como factor formador e 

influenciador y el segundo a la influencia del contexto, precisamente a los valores y 

actitudes culturales a los que las mujeres de TI están expuestas en su paso por la 

universidad y el centro laboral. 

Las prácticas preprofesionales constituyen el punto de partida del inicio de la 

vida laboral de las mujeres de TI. Tal como sostienen Kapoor y Gardner-McCune 

(2018), las experiencias producto de las pasantías pueden influir positivamente o 

negativamente en la persistencia de las mujeres en su carrera. Si bien es cierto que, 

para el caso de Perú, las prácticas preprofesionales ocurren en parte debido a 

exigencias académicas y gubernamentales para egresar de la universidad (Congreso 
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de la República del Perú, 2014), resultan ser una fuente de experiencia, motivación y 

aprendizaje importante. En ese sentido se planteó la hipótesis 4: las prácticas 

preprofesionales se relacionan positivamente con el desempeño profesional. Se 

evidenció así que las prácticas preprofesionales fueron accesibles en la mayoría de 

los casos y, sobre todo, significaron oportunidades para aprender sobre el campo 

laboral y poner en valor los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, así 

como otros nuevos conocimientos que no hubieran podido aprender en el aula. Todo 

esto abona en favor del perfil profesional que empiezan a construir, que sirve de 

puente hacia la vida profesional. Los hallazgos y resultados de esta hipótesis con 

relación a la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004) darían soporte a la influencia 

del contexto, en especial la influencia económica vinculada al empleo en TI. 

Con relación a la última hipótesis 5: las competencias generales median la 

relación entre las prácticas preprofesionales y el desempeño profesional, las 

competencias generales en las mujeres estudiadas evidencian altas capacidades 

para plantear y resolver problemas, aprender y actualizarse permanentemente, usar 

tecnologías de información y comunicación, trabajar en equipo y contar con 

habilidades interpersonales; todas ellas constituyen pilares clave en el perfil general 

de profesionales de TI. Estas competencias generales fueron desarrolladas a lo largo 

de la trayectoria académica en sus diferentes etapas, cuando tanto el proceso 

vocacional y el ejercicio académico dentro de la vida universitaria como la 

experiencias y aprendizajes producto de las prácticas preprofesionales ayudan a 

explicar mejor, mediante un rol mediador, la relación de aquellas con el desempeño 

profesional. Esta hipótesis con relación a la TDIGTI (Trauth, 2002; Trauth et al., 2004) 

daría soporte de alguna manera a la identidad individual de estas mujeres respecto 

de las características de su profesión, cargo, nivel técnico y tipo de trabajo en TI. 

Con relación al desempeño profesional, se reporta que, con respecto al salario, 

las participantes percibieron montos mayores a los promedios nacionales generales 

(INEI, 2021b) y a los promedios nacionales de la especialidad (Ponte en Carrera, 

2020), así como una tendencia positiva de crecimiento. En general, las mujeres de TI 

estudiadas están muy bien remuneradas. A lo largo de la investigación se evidencia 

además que el mundo laboral de las informantes acusa bastantes movimientos. Estos 

movimientos presentan periodos de duración moderados, sobre todo aquellos 

vinculados a entornos de consultoría, donde el trabajo se conceptualiza a manera de 

proyectos con entregables. En ese aspecto, parece configurarse un sentido de 
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pertenencia que se establece con relación a los proyectos encargados, y no tanto así 

con la organización. Se evidencia así que los elementos de valor que pesan en la 

aceptación de un empleo suelen estar vinculados a los retos que este propone, es 

decir, que corresponda a puestos de alto valor, con responsabilidades o funciones 

que se vinculen a sus competencias, experiencia, oportunidad de crecimiento 

profesional e intereses. Esto tiene que ver con la propia naturaleza de las tareas que 

le serán encargadas, en desmedro de aquellas que sean monótonas o rutinarias y en 

favor de participar en proyectos que supongan retos. De manera general, las variables 

objetivas evidenciadas (Arthur et al., 2005; Gattiker, 1989; Judge et al., 1995; Judge 

& Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005) se muestran favorables 

en la muestra estudiada. 

Desde una perspectiva más subjetiva (Arthur et al., 2005; Gattiker, 1989; Judge 

et al., 1995; Judge & Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005), la 

satisfacción profesional con el éxito logrado en la carrera profesional se torna una 

constante en los hallazgos del estudio, cuyos motores principales no están 

relacionados prioritariamente con el salario, sino más bien con otros aspectos, como 

el desarrollo de nuevas habilidades, el cumplimiento de metas profesionales, el 

avance profesional vinculado a la obtención de promociones, ascensos y 

nombramientos, entre otros aspectos. Estos hallazgos corresponden a lo revisado en 

la literatura sobre la importancia de la satisfacción subjetiva por sobre la satisfacción 

objetiva (salario principalmente) en el caso de las mujeres (Ng et al., 2005). Asimismo, 

se infiere que la satisfacción podría ser moderadamente constante en tanto las 

condiciones de flexibilidad y los retos profesionales que ofrecen las organizaciones 

se mantengan. Como se mencionó, el salario suele ser una variable importante, 

aunque no necesariamente definitoria; en todo caso, elementos como la flexibilidad 

de la organización, que permita un balance entre la vida personal o familiar y ritmos 

ágiles de trabajo, suelen ser más importantes para ellas. En relación con esto último, 

Ahuja (2002) discute que las mujeres tienden a experimentar estrés al encontrar que 

la demanda de tiempo en su trabajo remunerado es incompatible con el tiempo que 

se requiere para el cuidado familiar, por lo que la flexibilidad constituiría una condición 

laboral elemental para ellas. Así, la satisfacción profesional de las mujeres estudiadas 

está vinculada a la consecución de objetivos, pero muy puntualmente por llevar a 

buen término los proyectos que signifiquen ser retadores para ellas y que supongan 

resolver problemas más complejos que los que enfrentaron en el pasado. Asimismo, 
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la consecución de los objetivos está relacionada también a la convicción de satisfacer 

las metas que las organizaciones les asignan, pero también aquellas que ellas 

mismas se han dispuesto alcanzar, muchas veces excediendo las expectativas 

organizacionales. 

 
Conclusiones 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

trayectoria académica y el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI 

en el Perú. Su principal aporte es el desarrollo y evaluación de un modelo de 

investigación que permitió verificar que la trayectoria académica explica el 

desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI en el Perú. El modelo es 

adecuado y apto para ser utilizado en nuevos estudios con datos de otros contextos. 

Específicamente, se encontró con relación a la trayectoria académica que la 

vocación y los rasgos de personalidad explican (de manera independiente) la vida 

universitaria de las mujeres estudiadas; asimismo, que la vida universitaria explica de 

gran manera las prácticas preprofesionales. Con respecto al desempeño profesional, 

se encontró que está explicado por las prácticas preprofesionales y que las 

competencias generales refuerzan la explicación a esa relación. 

Asimismo, se destaca que de manera general las mujeres estudiadas poseen 

un perfil peculiar. Desde sus inicios vocacionales, ellas presentan fortalezas 

académicas sobre todo en el campo de la matemática, así como rasgos de 

personalidad fuertemente relacionados a ser escrupulosas y estables 

emocionalmente, insumos importantes para poder afrontar las exigencias académicas 

de una carrera y eventualmente una profesión de TI. De la misma manera, se 

caracterizan durante la etapa universitaria por tener un desempeño académico por 

encima del promedio general (tanto de hombres como mujeres). 

Otro elemento que resulta muy importante es la relación con la familia no solo 

por la dependencia económica y motivacional en la etapa de estudiante, sino también 

por una suerte de relación de respeto y gratitud, lo que implica que las participantes 

en la investigación percibieran la responsabilidad de cumplir y exceder las 

expectativas de su familia para alcanzar con éxito sus metas académicas, 

profesionales y económicas como una manera de retornar la inversión realizada por 

ellos. Los resultados favorables de las mujeres estudiadas durante su vida 

universitaria, sumados a la amplia oferta laboral de este campo, aportan a una relativa 
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facilidad para conseguir prácticas preprofesionales. Asimismo, la experiencia en esta 

primera etapa laboral decanta en aprendizajes importantes, la puesta en práctica de 

lo aprendido en la universidad y la profundización en temas de la especialidad, así 

como la preparación para el mundo laboral, lo que finalmente influye en su 

desempeño profesional. Asimismo, las competencias generales, que resultan del 

tránsito por la vida universitaria y las experiencias producto de las prácticas 

preprofesionales, contribuyen también a su desempeño profesional. 

Finalmente, el desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI en el 

Perú se constituye como auspicioso gracias a su trayectoria académica y a las 

oportunidades laborales en lo digital. En general, estas profesionales perciben 

remuneraciones por encima del promedio y experimentan movilidades ascendentes 

en las organizaciones para las cuales laboran. Sin embargo, más allá de encontrarse 

satisfechas con estos aspectos objetivos, estas mujeres están esencialmente 

satisfechas con el éxito logrado en sus carreras profesionales, principalmente por las 

metas profesionales que han alcanzado con relación a la adquisición de nuevas 

habilidades y su desarrollo profesional. En efecto, estas mujeres conforman un grupo 

profesional de élite altamente demandado por las organizaciones en el mundo, por lo 

que se torna preciso diseñar estrategias a nivel académico, empresarial y 

gubernamental que promuevan un mayor acceso de niñas y mujeres a estas carreras. 

No obstante lo hasta aquí referido, la presente tesis tiene algunas limitaciones. 

Si bien es cierto que su objeto de estudio son las mujeres profesionales de TI de 

sectores urbanos en Lima y sus hallazgos pueden contribuir a diseñar intervenciones 

o estrategias para aumentar la participación de mujeres en el campo de los TI, los 

resultados no son generalizables a todas las mujeres profesionales de TI del Perú; 

esto debido que las mujeres profesionales de TI de Lima urbana presentan 

características culturales, económicas y sociales, entre otras, distintas a las de las 

mujeres profesionales de TI de otras regiones del país. Se recomienda entonces 

ampliar el estudio a mujeres de otras regiones del país. Por otro lado, las mujeres que 

participaron en el estudio reportaron pertenecer mayormente a organizaciones del 

sector privado. Estas organizaciones, en general, suelen manejar promedios 

salariales mayores a los del sector público, además de que las experiencias del 

campo profesional en el Perú pueden ser muy distintas entre el sector privado y el 

sector público, por lo que se recomienda validar los resultados de este estudio con 
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muestras más heterogéneas que incluyan a más mujeres que trabajan para el sector 

público. 

 
Recomendaciones 

Como refiere Lambert (2016), se necesitan estrategias que ayuden a 

diversificar con éxito la fuerza laboral en campos de STEM a fin de garantizar que las 

empresas integren capital humano diverso que pueda satisfacer demandas futuras 

con relación a la innovación. En ese sentido y con base en los hallazgos y resultados 

obtenidos en esta tesis sobre la relación entre la trayectoria académica y el 

desempeño profesional de las mujeres profesionales de TI en el Perú, se esbozan 

algunas acciones estratégicas para que puedan ser incorporadas por organizaciones 

del sector educativo, empresarial y gubernamental, entre otras, a fin de promover un 

mayor acceso de niñas y mujeres a carreras de TI y su permanencia en estas. 

1. Crear campañas de difusión dirigidas a la población en general para sensibilizar 

sobre el problema del desbalance de género en carreras de TI y las consecuencias 

a largo plazo de no atenderlo, y brindar información acerca de las especialidades 

de TI y sus oportunidades. Asimismo, sobre la base de un estudio anterior de mi 

coautoría (Rodríguez-Rodríguez & Gutiérrez-Cárdenas, 2017), se propone diseñar 

estrategias de comunicación orientadas a niñas y mujeres que con un estilo más 

feminizado brinden información sobre las carreras de TI, sus oportunidades y 

ayuden a desterrar los estereotipos existentes en relación con aquellas. 

2. Dado que la deserción en las carreras de TI ocurre mayormente durante los 

primeros ciclos universitarios, se propone revisar sus planes curriculares para 

incluir cursos introductorios que sean atractivos a las mujeres y con ello aportar a 

aumentar su ingreso y disminuir las deserciones. 

3. Identificar y formar docentes de ciencias y TI de educación básica y universitaria 

con perfiles inspiradores y desarrollar programas a fin de informarlos y 

concientizarlos sobre el desbalance de género en las carreras de TI y las 

consecuencias a largo plazo de no revertir este problema. Asimismo, capacitarlos 

en metodologías educativas para la enseñanza de temas de TI que sean atractivas 

especialmente para las mujeres con el fin de despertar su vocación desde niñas 

por estas carreras, así como fortalecer en las universitarias la decisión de 

permanecer en ellas. 
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4. Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas de comunidades de mujeres 

en TI a todo nivel educativo: primaria, secundaria, universidad, así como en el 

ámbito profesional (agrupadas en categorías junior, middle y senior), donde se 

organicen diversas iniciativas en la forma de eventos, charlas, talleres, ferias, 

concursos, visitas a laboratorios, entre otras, con el fin de promover la visibilización 

y participación de mujeres profesionales de TI que representen modelos a seguir 

o articular iniciativas de mentoría para que las mujeres con más experiencia 

académica o profesional puedan ayudar a las que tienen menos experiencia. 

5. Desarrollar programas para vincular a la academia con los sectores empresariales 

y gubernamentales que fomenten el reclutamiento de mujeres de TI para que 

puedan contribuir a la innovación en el diseño de productos y servicios. Se podría, 

por ejemplo, otorgar ayudas financieras para poder estudiar estas carreras a 

estudiantes talentosas, así como brindar acompañamiento a las beneficiadas con 

el compromiso de laborar en la institución auspiciadora por un número 

determinado de años. 

6. A consecuencia de la transformación digital, la industria 4.0 y la aceleración en la 

adopción de las tecnologías a causa de la pandemia, las TI son clave para el 

funcionamiento y la competitividad de las organizaciones. Por ello, se propone 

diseñar políticas que fomenten la formación de equipos diversos para el desarrollo 

de proyectos, así como el liderazgo de mujeres de TI en las organizaciones no 

solo en áreas de TI, sino también en otras del negocio. 
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Anexo A. Familias de Carreras Relacionadas a las TI 
 
 

Familias de carreras Clasificador de carreras de educación superior y 
técnico productivas 

2014 
4 Ciencias naturales, exactas y 
de la computación 

44 Informática 

441 Ciencias de la computación 
441016 Ciencias de la computación 
441026 Ciencias de la información 
441036 Computación científica 
441046 Computación e informática 
441056 Informática 

5 Ingeniería, industria y 
construcción 

51 Ingeniería de 
sistemas y 
telecomunicaciones 

511 Ingeniería de sistemas y cómputo 
511016 Ingeniería de seguridad y auditoría 
informática 
511026 Ingeniería de sistemas 
511036 Ingeniería de sistemas de 
información 
511046 Ingeniería de sistemas de 
información y gestión 
511056 Ingeniería de sistemas e 
informática 
511066 Ingeniería de sistemas 
empresariales 
511076 Ingeniería de sistemas y 
computación 
511086 Ingeniería de sistemas y gestión 
de tecnologías de la información 
511096 Ingeniería de sistemas y seguridad 
informática 
511106 Ingeniería de sistemas y 
telemática 
511116 Ingeniería de sistemas y 
tecnológicas 
511126 Ingeniería de software 
511136 Ingeniería de tecnologías de la 
información y sistemas 
511146 Ingeniería en tecnologías y 
sistemas de información 
511156 Ingeniería informática 
511166 ingeniería informática y estadística 
3/ 

512 Ingeniería de telecomunicaciones 
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Nota. INEI, 2014. 

512016 Ingeniería de redes y 
comunicaciones 
512026 Ingeniería de tecnologías de 
información y comunicación 
512036 Ingeniería de tecnologías de 
información y sistemas 
512046 Ingeniería de telecomunicaciones 
512056 Ingeniería en telecomunicaciones 
y redes 
512066 Ingeniería en telecomunicaciones 
y telemática 
512076 Ingeniería en teleinformática 
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Anexo B. Consentimiento Informado 
 
Trayectoria Académica y Desempeño Profesional: Un Estudio Sobre Mujeres 
de Tecnologías de la Información en Perú 

 
Investigadora: Nadia Rodríguez Rodríguez 

Se le invita a participar en la investigación: trayectoria académica y desempeño 

profesional: un estudio sobre mujeres de tecnologías de la información en Perú. Esta 

investigación se desarrolla como tema de tesis del programa doctoral en gestión 

estratégica impartido por el Consorcio de Universidades. Su participación en esta 

investigación es absolutamente voluntaria. Si decide no participar en esta 

investigación, no le generará perjuicio alguno. Antes de tomar una decisión, es 

importante que conozca detalles sobre la investigación y en qué consistirá su posible 

participación. 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación de las trayectorias 

académicas de las mujeres del campo de las tecnologías de la información (TI) y su 

desempeño profesional. Para ello, se aplicarán encuestas en línea a las mujeres que 

son objeto de estudio: mujeres peruanas profesionales egresadas de carreras de 

pregrado de tecnologías de la información y afines (ingeniería de sistemas, ingeniería 

informática, ingeniería de software, ciencias de la computación, entre otras). 

Usted ha sido invitada a ser parte de esta investigación dado que forma parte 

del grupo objetivo de este estudio. Si decide formar parte de esta investigación, se le 

pedirá aceptar un consentimiento informado antes de llenar el cuestionario. Toda la 

información recopilada será almacenada en una cuenta privada en la nube por 

espacio de cinco años en caso de ocurrir alguna auditoría posterior. Cumplido este 

plazo, se eliminará permanentemente. 

Usted puede decidir concluir con su participación en cualquier momento. 

Asimismo, puede solicitar el retiro de su participación y de toda la información 

brindada a la investigadora sin tener que brindar justificación alguna. 

La presente investigación supone riesgos potenciales mínimos físicos, psicológicos, 

económicos y legales para las participantes. Los riesgos mínimos son aquellos donde 

la probabilidad y la magnitud del daño o malestar anticipados en la investigación no 

son mayores a los que se encuentran normalmente en la vida diaria. La información 

que proporcione durante su participación es estrictamente confidencial, y será 
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mantenida así mientras dure la investigación. Al reportar los hallazgos de la 

investigación, la investigadora no podrá revelar el nombre de los participantes o de la 

organización en la cual laboran. Ninguna persona, excepto la investigadora, podrá 

acceder a esta información. La confidencialidad de las participantes será protegida 

usando categorías genéricas (profesional, estudiante, etc.). 

La investigadora producirá un reporte que sintetice los principales hallazgos de 

estas intervenciones que serán incorporados a la tesis a sustentar. Los datos 

recopilados pueden servir para futuras investigaciones manteniéndose la 

confidencialidad del caso. Si usted tiene alguna pregunta sobre la investigación, 

puede contactar a la investigadora, Nadia Rodríguez Rodríguez, al correo: 

nadiar@ulima.edu.pe. 

Si desea absolver consultas sobre temas éticos, puede comunicarse al Comité 

de Ética de la Investigación (CEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al 

correo: etica.investigacion@pucp.edu.pe. 

Si esta investigación lo ha perjudicado de alguna manera y desea realizar una 

queja sobre la conducción de la investigación, puede contactar al Consorcio de 

Universidades al siguiente correo: doctorado.gestionestrategica@pucp.edu.pe. 

 
Declaro haber leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella, y me han contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. Participo voluntariamente en esta investigación, y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de ella en cualquier momento sin que esta decisión me afecte 

en algún grado. Igualmente, de ser necesario, autorizo que mis respuestas sean 

registradas por el sistema de encuestas, en el entendido de que dicha información 

será analizada por la investigadora, luego de lo cual se destruirá cualquier información 

de la encuesta que se encuentre contenida en dicha plataforma. 

 
Sí    

No    

mailto:nadiar@ulima.edu.pe
mailto:etica.investigacion@pucp.edu.pe
mailto:doctorado.gestionestrategica@pucp.edu.pe
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Anexo C. Guía de Entrevista a Profundidad 
 
Hora de la entrevista:    

Fecha:    

Lugar:    
Entrevistador:    
Entrevistada:      

 

Preguntas 

Antecedentes generales 

Por favor indicar: 

a. Edad:    

b. Estado civil (soltera, convive, casada, divorciada, viuda):    

c. Número de hijos: y edades:    

d. Ciudad de nacimiento:    

e. Ciudad donde estudió el colegio:    

f. Distrito y ciudad donde reside:    

g. Ocupación del esposo o pareja (si tuviera):    

h. Ocupación del padre:    

i. Ocupación de la madre:    

j. Número de hermanos: y que posición dentro de los hermanos:    

k. Género de los hermanos:    

l. Ocupación de los hermanos:    

m. Máximo grado académico alcanzado:    

Especialidad:   

Universidad:     

Año de ingreso: Año de egreso:    

n. Universidad donde estudió pregrado:    

Especialidad:    

Año de ingreso: Año de egreso: PPA:    

¿Se tituló? Sí-No ¿Está colegiada? Sí-No 
 
 
Dimensión trayectoria académica 
Vocación 
1. ¿Cómo nació tu vocación por las TI? 
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a. ¿Cuáles consideras que fueron los intereses y habilidades que tenías 

para estudiar una carrera de TI? 

b. ¿Qué o quién influyó en la elección de tu carrera? Comenta. 

2. ¿Consideras que elegiste bien tu carrera? ¿Coincide con la expectativa que 

tenías en ese entonces? Describe. 

 
Rendimiento académico 
3. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cómo fue tu rendimiento académico 

(tercio/quinto/décimo superior)? 

a. En primaria, secundaria. 

4. ¿En el colegio, tuviste algunas materias relacionadas con las TI? ¿Qué te gustó 

de ellas? ¿Cuáles fueron tus resultados académicos en dichas materias? 

5. ¿Estudiaste alguna otra cosa antes de ingresar a la universidad? Comenta. 

6. ¿En qué universidad estudiaste? ¿Cómo fue tu preparación e ingreso a la 

universidad? 

7. ¿Cómo fue tu desempeño académico en la universidad (tercio/quinto/decimo 

superior)? ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos y por qué? 

8. ¿Cuáles consideras que fueron las habilidades que influyeron en tu 

desempeño académico? 

9. ¿Cómo consideras que fue la educación que recibiste en la universidad 

(buena/mala, exigente/no exigente)? ¿Por qué? 

10. ¿Fuiste delegada, organizaste o fuiste miembro de algún círculo de estudios, 

asociación estudiantil, evento académico, equipo deportivo, gobierno de la 

universidad o realizabas alguna otra actividad extracurricular (deportes, 

hobbies, voluntariados, etc.)? Describe. 

11. ¿Cuántas mujeres había en tu clase/promoción? Describe la actitud hacia las 

mujeres en tu carrera o facultad por parte de compañeros, profesores, personal 

administrativo y autoridades. 

a. ¿Crees que había estereotipos? Describe. 
 
 
Grados Obtenidos 
12. ¿Qué grado académico has alcanzado? ¿En qué especialidad? ¿Por qué SÍ o 

NO? ¿Piensas obtener otros grados en el futuro? 
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Soporte Familiar 
13. ¿Consideras que tu familia te apoyó durante tus estudios? ¿Quién y de qué 

manera lo hizo? 

 
Modelos a Seguir y Mentores 
14. ¿Qué personas influyeron en el desarrollo de tu carrera y de qué manera? 

 
 
Dimensión Desempeño Profesional 
Antecedentes Profesionales 
15. Describe tu trayectoria laboral desde sus inicios a la fecha (así esté relacionada 

o no al campo de las TI). 

a. ¿A qué edad empezaste a trabajar? 

b. Años de experiencia profesional 

c. Describe la organización para la que laboras y cuánto tiempo llevas 

trabajando ahí. 

d. Promociones y/o encargos importantes asignados. 

e. Describe el cargo que tienes y el rol ocupacional de TI que desempeñas 

actualmente (analista de sistemas, diseño de sistemas, desarrollo de 

software, calidad de software, implementación, integración, soporte, 

administración de sistemas, gestión de sistemas, capacitación, 

consultoría, etc.). 

f. ¿Qué tan fácil o difícil fue conseguir una posición en el campo de las TI? 

¿Cuánto tiempo demoró? ¿Qué oportunidades/problemas se 

suscitaron? Si hubo problemas, ¿cómo los superaste? 

16. ¿Cómo crees que tus habilidades técnicas o blandas (producto de tu paso por 

la universidad y experiencias posteriores relacionadas con la adquisición de 

estas habilidades) han influido en tu desempeño profesional? 

a. Si las tienes, ¿cómo influyen? ¿Te generan ventajas? 

b. Si no las tienes, ¿cómo te afecta? ¿Te genera desventajas? ¿Cómo 

hiciste o haces para superarlo? 

17. ¿Cuántas mujeres había en tu departamento o grupo? ¿Cómo describirías el 

perfil de las mujeres profesionales de TI? ¿Tú encajas en ese perfil? ¿Si no, 

entonces, cómo definirías tu propio perfil? 
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18. Describe la actitud hacia las mujeres profesionales de TI en las organizaciones 

donde has trabajado por parte de colegas de TI, otros colegas, personal 

subordinado, jefes y directivos. 

a. ¿Crees que había estereotipos? Describe. 

19. ¿Cómo ha sido o cómo es tu situación entre el trabajo y la familia? 

20. ¿A qué redes profesionales importantes perteneces o que vínculos 

profesionales importantes tienes? ¿Cómo te conectaste a ellas? ¿Las 

mantienes activas? 

a. ¿De qué manera consideras que las redes profesionales a las que 

perteneces o los vínculos profesionales que tienes influyen en tu desempeño 

profesional? 

 
Retorno Económico 
21. ¿En general, cómo consideras que tu salario ha ido cambiando desde tus 

inicios en el campo de las TI? ¿A qué se debieron esos cambios? 

22. ¿En qué rango salarial te encuentras actualmente? 

23. ¿Te sientes satisfecha con el salario que recibes actualmente? En caso de ser 

afirmativa tu respuesta, ¿por qué? En caso de ser negativa, ¿qué haría que te 

sientas satisfecha? 

a. ¿Crees que el salario que recibes corresponde a tu grado de 

responsabilidad en el trabajo, cargos, encargos, etc.? 

24. ¿Crees que el salario de tus colegas (hombres o mujeres) era o es similar al 

tuyo? ¿Por qué? 

25. ¿Existen otros incentivos económicos en la organización donde trabajas (fuera 

de tu salario y compensaciones de ley)? ¿Tú has recibido o tienes oportunidad 

de recibir esos otros incentivos? ¿Por qué? 

 
Promociones 
26. ¿A qué se debe que hayas recibido (o no) promociones, ascensos y/o encargos 

importantes a lo largo de tu trayectoria laboral? (¿eras líder, confiable o todos 

lo recibieron?, etc.) 

27. ¿Existe una línea de carrera formal en la organización donde laboras 

actualmente? ¿Puedes acceder a ella? ¿Tienes interés en estar o estás en 

ella? 
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28. ¿Existe oportunidad y/o apoyo para capacitarte en la organización donde 

laboras? ¿Cómo se accede a esas capacitaciones? ¿Cuántas al año recibes? 

¿Cómo han influido o influyen estas capacitaciones en tu desempeño 

profesional? 

29. ¿Existen otros incentivos (distinciones, premios, etc.) en la organización donde 

trabajas? ¿Cuáles son y cuáles son los requisitos para obtenerlos? 

30. [OPCIONAL] ¿Consideras que tienes la misma oportunidad de acceder a estas 

promociones, capacitaciones y otros incentivos que los demás empleados 

(hombres o mujeres)? ¿Por qué? 

 
Satisfacción Profesional 
31. ¿Te sientes satisfecha trabajando en el campo de las TI? ¿Piensas permanecer 

en este campo? ¿Qué aspiraciones tienes? Describe. 

a. ¿Hubieras elegido otra carrera u oficio? ¿Cuál? ¿Por qué? 

32. Analizando tu vida profesional en general hasta hoy, ¿por qué te encuentras 

satisfecha/insatisfecha con ella? Bríndame 3 motivos en orden de prioridad. 

a. Buenas perspectivas de ubicación dentro de la organización y en el 

mercado laboral. 

b. Mejor posición económica y social. 

c. Confianza, reconocimiento y respeto de los superiores y compañeros de 

trabajo. 

d. Adquisición de experiencia para emprender (otros) proyectos 

autónomos o en sociedad. 

e. Aportas servicios o beneficios a la comunidad a través de tu desempeño 

profesional. 

f. Logras un buen balance de tu vida laboral con tu vida personal. 
 
 
¿Hay algo más que quisieras añadir o comentar? 

Agradezco a la entrevistada por su participación en la entrevista. Le aseguro la 

confidencialidad de sus respuestas y la posibilidad de contactarla para esclarecer 

cualquier duda que surja con respecto a esta entrevista y para futuros estudios. 
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Anexo D. Sustento Empírico de las Escalas Usadas en el Cuestionario 
 
Variable Trayectoria Académica 
Dimensión Vocación 

Indicador: Conocimiento sobre la Carrera. Las entrevistas a profundidad 

revelaron que las decisiones vocacionales de las informantes estaban más asociadas 

al entorno. Este indicador comprende los medios a través de los cuales la encuestada 

obtuvo información sobre las carreras de TI. A partir de estudios previos que utilizaron 

escalas empleadas en las pruebas PISA para medir constructos similares (“valor de 

la ciencia”, “disfrute de la ciencia”; Avolio, 2018), se analizaron las versiones de las 

escalas usadas en las pruebas PISA desde 2005, y se decidió emplear el Educational 

Career Questionnaire for PISA 2018-International Option (OECD, 2017a). Además, se 

tradujeron y adaptaron las preguntas relacionadas con el constructo información 

sobre carreras, el cual se define como acciones que un estudiante ha realizado para 

informarse acerca de futuros estudios o tipos de trabajo. Los resultados de la 

aplicación de esta escala mostraron valores de confiabilidad adecuados en los países 

de la OECD (alfa de Cronbach 0.74) y en países invitados (alfa de Cronbach 0.80) 

(OECD, 2019). Cabe mencionar que los ítems originales desarrollados para los 

cuestionarios de la prueba PISA 2018 que presentaron medidas dicotómicas (1 = sí y 

0 = no) fueron adaptados a escalas Likert de cinco puntos para el propósito de este 

estudio. 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) completé una prueba vocacional 

sobre mis intereses y habilidades, (b) visité una feria de carreras universitarias, (c) 

investigué en Internet para obtener información sobre carreras, (d) conversé con un 

orientador vocacional o profesor en el colegio, (e) conversé con un familiar o allegado 

acerca de estas carreras y (f) otro (por favor, especifica). 

Indicador: Opinión sobre los Cursos de Matemática. Numerosos estudios 

indican que la matemática es un componente fundamental para el estudio de las 

carreras relacionadas con las tecnologías de la información (Beaubouef, 2002; Knuth, 

1974). Asimismo, los resultados de la etapa cualitativa de la presente tesis revelaron 

un marcado dominio o gusto por la matemática por parte de las informantes. Este 

indicador está definido como los puntos de vista que la encuestada tenía con respecto 

a la importancia de los cursos de matemática antes de iniciar su carrera en las TI. 

Para medir este constructo se utilizó el Programme for International Student 
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Assessment 2012 (OECD, 2012), cuyas preguntas se tradujeron y adaptaron al 

constructo motivación instrumental sobre el aprendizaje de la matemática. Los 

resultados de la aplicación de esta escala mostraron valores de confiabilidad 

adecuados en los países de la OECD (alfa de Cronbach 0.89) y en países invitados 

(alfa de Cronbach 0.87) (OECD, 2014a). Asimismo, los ítems originales desarrollados 

para los cuestionarios de la prueba PISA 2012 que presentaron medidas en una 

escala de Likert de cuatro puntos fueron adaptados a escalas Likert de cinco puntos 

para el propósito de este estudio. 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) los cursos de matemática eran 

importantes para mí y necesarios para lo que quería estudiar más adelante, (b) 

aprender matemática valía la pena porque gracias a ella mejoraría mis posibilidades 

y perspectivas laborales, y (c) valía la pena esforzarme en los cursos de matemática 

porque me ayudaría en el trabajo que quería hacer más adelante. 

Indicador: Influenciadores sobre la Elección de Carrera. Se consideró 

necesario conocer de manera concreta quién o quiénes influyeron en la elección de 

carrera de la encuestada. Se optó por adaptar la escala desarrollada por Avolio (2018) 

en la Encuesta sobre el acceso, participación y desarrollo de las mujeres en carreras 

vinculadas a CTI debido a que este estudio estuvo particularmente enfocado en 

mujeres peruanas. Se adecuaron así las preguntas del constructo antecedentes 

familiares, el cual mide la importancia que tiene la opinión de los padres y familiares 

cercanos a la hora de elegir una carrera. Los resultados de la aplicación de la escala 

mostraron valores de confiabilidad adecuados (alfa de Cronbach 0.793) (Avolio et al., 

2018). 

La escala comprende un solo ítem con siete opciones de respuesta; las últimas 

tres opciones, relacionadas con profesores del colegio, profesionales referentes de TI 

y otros, fueron agregadas. Las opciones que conforman esta escala son: (a) mi papá, 

(b) mi mamá, (c) mis hermanos, (d) otros parientes (por ejemplo, tíos, primos, 

abuelos), (e) profesores del colegio, (f) profesionales referentes de TI y (g) otro (por 

favor, especifica). 
 

Indicador: Aspiraciones Profesionales. Este indicador se incluye en 

concordancia con los resultados de las entrevistas a profundidad y la revisión de la 

literatura sobre aspirar a un futuro exitoso como consecuencia casi natural de estudiar 

una carrera de TI, y corresponde a los ideales futuros que tuvo la encuestada al elegir 
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una carrera relacionada con las TI. Se analizaron cuatro escalas con respecto a este 

indicador. La primera fue Career Expectations Scale (Scandura & Schriesheim, 1991), 

cuyo objetivo es evaluar el grado de expectativa de un trabajador novato con respecto 

al avance de su carrera dentro de una organización. La segunda escala fue la Career 

Aspirations Scale, desarrollada por O’Brien (1996), la cual mide el grado en que los 

individuos valoran sus carreras y aspiran a puestos de liderazgo. La tercera escala 

fue la versión revisada de Career Aspirations Scale-R (Gregor & O’Brien, 2016). Sin 

embargo, estas tres primeras escalas se descartaron debido a que estaban enfocadas 

en expectativas o aspiraciones de carreras en general. Se decidió entonces utilizar y 

adaptar una cuarta escala, llamada Career Intention in Science Scale, la cual tiene 

por objetivo medir las percepciones de los estudiantes sobre los científicos. Se 

tradujeron y adaptaron así los ítems relacionados al constructo intención de carrera, 

el cual define la medida en la que es probable que los estudiantes se dediquen a la 

ciencia. Los resultados de la aplicación de la escala mostraron valores de 

confiabilidad adecuados (alfa de Cronbach 0.98) (Nassar-McMillan, Wyer & Oliver- 

Hoyo, 2012). 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) obtener experiencia como 

profesional de TI, (b) hacer estudios de posgrado en TI, (c) llegar a ser una exitosa 

profesional de TI y (d) otro (por favor, especifica). 

 
Dimensión Vida Universitaria 

Indicador: Proporción de Estudiantes Mujeres en la Carrera. Si bien se 

conocen las estadísticas acerca de la proporción de estudiantes mujeres de TI en el 

Perú, se incluyó este dato para conocer la percepción de las entrevistadas con 

relación a su representatividad en las aulas, en línea con el estudio de percepción de 

brecha de género en ciencias de la computación de García-Holgado et al. (2020). 

Este es un dato de elaboración propia para conocer a través de la informante la 

proporción (en promedio) de estudiantes mujeres que había en sus clases 

universitarias. Las opciones de respuesta de esta escala son: (a) < 10%, (b) entre 

10% y 19%, (c) entre 20% y 29%, (d) entre 30% y 39%, (e) entre 40% y 50%, y (f) > 

50%. 
 
 

Indicador: Actitud hacia las Mujeres Estudiantes. En correspondencia con 

los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad, así como la TDIGTI, se 
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establece este indicador, que consiste en saber si la informante advirtió actitudes 

distintas mientras estaba estudiando la carrera de TI. No se encontraron cuestionarios 

que midan las actitudes de las mujeres estudiantes en carreras de TI, pero sí algunos 

de propósito general. Se revisó la versión corta (25 ítems) de la escala Attitudes 

towards Women Scale (AWS), la cual tiene por objetivo medir las actitudes hacia los 

derechos, roles y privilegios de las mujeres (Spence et al., 1973). Si bien es cierto 

que esta escala ha sido ampliamente utilizada, no se eligió debido a que no está 

orientada a las actitudes producidas en el entorno académico de las mujeres. En 

consecuencia, se optó por utilizar una subescala del cuestionario Perceptions of 

Barriers Scale (POB), originalmente desarrollada por McWhirter (1997) y revisada por 

Luzzo & McWhirter (2001). Se tradujeron y adaptaron los ítems relacionados a la 

subescala barreras relacionadas con la carrera con relación a discriminación étnica y 

de género. La aplicación de la subescala mostró valores de confiabilidad adecuados 

(alfa de Cronbach 0.86) (Luzzo & McWhirter, 2001). 

Los ítems de esta escala son: (a) un trato diferente por ser mujer, (b) 

comentarios negativos por ser mujer (ejemplo, bromas de mal gusto, ofensas) y (c) 

discriminación por ser mujer. 

 
Indicador: Integración Social. En general, la integración social resulta 

importante, dado que cuanto mayor sea el grado de integración del individuo al 

sistema universitario mayor será su compromiso con su universidad y con la meta de 

completar su carrera (Tinto, 1975), y en consecuencia podría aportar a evitar la 

deserción de las estudiantes. Sin embargo, hallazgos provenientes de estudios 

previos resaltan la baja integración de las mujeres estudiantes de carreras de TI, en 

particular, a actividades extraacadémicas debido a la necesidad de tiempo para 

concentrarse en los estudios a causa de su alta complejidad (Cohoon, 2006). 

Este indicador se formula a partir de los resultados de las entrevistas a 

profundidad de este estudio, donde se reporta un bajo involucramiento de las 

informantes en la vida universitaria, y se refiere al desarrollo de relaciones 

interpersonales y la participación en actividades extracurriculares que tuvo la 

encuestada durante su paso por la universidad. Para medir este indicador se 

analizaron dos escalas. Una de ellas fue el College Self-Efficacy Inventory, cuyo 

objetivo es medir la capacidad del individuo para participar con éxito en tareas 

relacionadas con la universidad. Esta escala fue validada con estudiantes hispanos 
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en universidades de Estados Unidos (Solberg et al., 1993); por ello, algunos ítems 

están adaptados a ese tipo de entorno, y no son fácilmente adaptables al medio 

universitario peruano. La otra escala que se analizó y se decidió utilizar fue la versión 

revisada de la Institutional Integration Scale, cuyo instrumento original, desarrollado 

por Pascarella y Terenzini (1980), se basó en el modelo de Tinto (1975) sobre los 

abandonos de los estudiantes universitarios. Se tradujeron y adaptaron tres ítems 

relacionados a la categoría estudiantes y la subescala interacciones entre pares, la 

cual mide las interacciones entre estudiantes dentro de una universidad. El alfa de 

Cronbach de esta subescala produjo valores de confiabilidad adecuados de 0.84 

(French & Oakes, 2004). 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) me fue fácil conocer y hacer 

amigos en la carrera, (b) desarrollé relaciones personales cercanas con otros 

estudiantes de la carrera y (c) participé en actividades extracurriculares en la 

universidad. 

 
Indicador: Soporte Familiar. Los resultados de las entrevistas a profundidad 

revelaron que la familia significó para las informantes soporte y motivación para 

alcanzar sus objetivos académicos. Asimismo, según los estudios revisados, la 

elección, ingreso y permanencia de las mujeres en carreras de TI estaría relacionado 

al soporte que reciben por parte de sus familias (Creamer et al., 2011; Maser, 2006; 

Meszaros et al., 2006). Se utilizó la escala correspondiente al Student Questionnare 

for PISA 2015, específicamente la subescala soporte emocional de los padres, la cual 

mide el apoyo emocional que los estudiantes han percibido de sus padres (OECD, 

2014b). Los resultados de la aplicación de esta escala mostraron valores de 

confiabilidad adecuados en los países OECD (alfa de Cronbach 0.85) y en países 

invitados pertenecientes a economías en vías de desarrollo (alfa de Cronbach 0.82) 

(OECD, 2017b). Como en los casos anteriores, donde se utilizaron cuestionarios de 

PISA, los ítems originales desarrollados para los cuestionarios de la prueba PISA 

2015 que presentaron medidas en una escala de Likert de cuatro puntos fueron 

adaptados a escalas Likert de cinco puntos para el propósito de este estudio. 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) mis padres/tutores se 

interesaban por mis actividades universitarias, (b) mis padres/tutores apoyaron mis 

esfuerzos y logros académicos, y (c) mis padres/tutores me apoyaron o estuvieron 

dispuestos a apoyarme en caso de dificultades en la universidad. 
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Indicador: Apoyo Económico para Estudiar. Este es un dato informativo 

complementario para conocer de dónde provino el soporte económico para que las 

encuestadas puedan estudiar. Según la Encuesta nacional de egresados 

universitarios y universidades 2014 (INEI, 2015), el aspecto económico es importante 

para que los estudiantes puedan afrontar los costos de las pensiones por estudio (en 

el caso de las universidades privadas), así como gastos en libros, útiles, movilidad, 

entre otros. La encuesta revela que el 96.6% de los egresados obtiene el 

financiamiento de sus estudios de sus familiares, el 31.8% de egresados a través de 

su trabajo y solo 9.4% mediante una beca otorgada por su universidad. Se diseñó una 

escala de elaboración propia para conocer el origen del soporte económico recibido 

por las informantes para poder estudiar y en qué porcentaje. 

Las opciones de esta escala son: (a) mis padres, (b) mis hermanos, (c) otros 

parientes (por ejemplo, tíos, primos, abuelos), (d) mis propios ingresos, (e) Gobierno, 

(f) empresa privada y (g) otro (por favor, especifica). Cabe mencionar que en cada 

opción se dio la posibilidad de colocar el porcentaje aproximado del aporte económico. 

La sumatoria de los porcentajes consignados debía dar 100%. 

Indicador: Modelos a Seguir. Este indicador se estableció en concordancia 

con la TDIGTI, específicamente la subcategoría “influencias personales”, que está 

dentro de la categoría “factores formadores e influenciadores” (ver Tabla 1). Asimismo, 

las entrevistas a profundidad revelaron en algunos casos la influencia de los modelos 

a seguir en la decisión vocacional de las mujeres que estudiaron una carrera de TI. 

Se revisaron cuestionarios que evalúan relaciones con un mentor, como el Mentor 

Role Instrumentation, de Ragins y Cotton (1999) y Ragins y McFarlin (1990); 

el Mentoring Functions Questionnare, de Scandura y Ragins (1993); así como el 

College Student Mentoring Scale, de Crisp (2009). En los cuestionarios revisados, los 

cuales fueron aplicados en instituciones estadounidenses, está implícita la existencia 

formal de un mentor, quien podría ser identificado como el modelo a seguir por parte 

del tutelado. Esa relación no está generalizada en el contexto universitario peruano, 

por lo que se optó por generar una escala de elaboración propia con cuatro ítems 

para poder conocer a las personas o personajes que se convirtieron en referentes y 

motivaron a la encuestada a convertirse en una profesional de TI. Los ítems que 

conforman esta escala son: (a) miembro de la familia, (b) amigo o conocido, (c) 
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profesor del colegio/universidad, (d) profesional referente de TI y (e) otro (por favor, 

especifica). 

 
Indicador: Percentil Académico. La literatura revisada argumenta que los 

promedios ponderados acumulados (PPA) de los estudiantes en general son una 

medida que, a pesar de que suele obtenerse de los sujetos de estudio de manera 

autorreportada (debido a la complejidad que supone conseguir esta información 

directamente de las instituciones educativas), son un importante predictor del 

desempeño de los estudiantes en otros niveles de educación y de otros resultados 

importantes de la vida. Asimismo, se utilizan mucho en las decisiones de contratación 

de estudiantes universitarios recién egresados (Kuncel et al., 2005; Tebaldi et al., 

2017). El PPA y el percentil académico no solo son resultados del aprendizaje de los 

estudiantes, sino que también son importantes predictores del desempeño en niveles 

posteriores de educación y de otros resultados importantes de la vida. Asimismo, son 

de mucha utilidad en la toma decisiones de contratación de estudiantes recién 

egresados por parte de los empleadores (Kuncel et al., 2005; Roth & Clarke, 1998). 

Se optó por recoger el percentil académico en lugar del PPA como medida 

comparativa más uniforme, dado que las encuestadas provienen de diferentes 

instituciones educativas, y estas pueden presentar heterogeneidad en la forma cómo 

evalúan y determinan el PPA. Si bien es cierto que el perfil académico tampoco 

garantiza una medida totalmente homogénea entre instituciones, sí permite conocer 

la ubicación de la encuestada dentro de la cohorte a la que perteneció en su 

respectiva universidad. Las opciones de respuesta de esta escala son: (a) medio 

inferior, (b) medio superior, (c) tercio superior, (d) quinto superior y (e) décimo superior. 

 
Dimensión Prácticas Preprofesionales (PPP) 

Indicador: Obtención de las PPP. Según la última Encuesta nacional de 

egresados universitarios y universidades (INEI, 2015), el 42% de los egresados 

consigue su primer empleo, una vez egresado de la universidad, por intermedio de 

familiares y amigos; el 26.9% a través de avisos en diarios, radios, página web, y solo 

4.1% fue contratado donde realizó sus prácticas preprofesionales. No se identificaron 

fuentes de información nacional que muestren datos sobre la facilidad o los medios a 

través de los cuales las egresadas universitarias obtienen sus prácticas 

preprofesionales. En ese sentido, se formuló una escala de elaboración propia, que 
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mide las maneras y facilidad que tuvo la encuestada para conseguir sus prácticas 

preprofesionales. En el Perú, las universidades tienen, entre otros fines, “formar 

profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país” (Congreso de la 

República del Perú, 2014, artículo 6). Asimismo, “cada universidad determina en la 

estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las 

prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus especialidades” (Congreso de la 

República del Perú, 2014, artículo 40). Debido a ello, una condición básica de calidad 

que especifica esta ley es la “existencia de mecanismos de mediación e inserción 

laboral (bolsa de trabajo u otros)” (Congreso de la República del Perú, 2014, artículo 

28). 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) tuve acceso a varios medios o 

canales para buscar prácticas preprofesionales, (b) tuve contactos que me 

informaban sobre oportunidades de prácticas preprofesionales y (c) generalmente me 

fue fácil conseguir mis prácticas preprofesionales. 

 
Indicador: Actitud hacia las Mujeres Practicantes. En correspondencia con 

los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad, este indicador, que se 

establece como la TDIGTI, consiste en saber si la informante advirtió actitudes 

distintas mientras realizó sus prácticas preprofesionales. Se reutilizaron los ítems de 

la escala propuesta en el presente estudio, actitud hacia las mujeres estudiantes, 

basada en la Perceptions of Barriers Scale (Luzzo & McWhirter, 2001). Se agregó 

además un ítem adicional (ítem c) para medir la percepción de la discriminación 

salarial debido al sexo. Este ítem se adaptó de la subescala discriminación sexual en 

la Encuesta sobre el acceso, participación y desarrollo de las mujeres en carreras 

vinculadas a CTI. La aplicación de la subescala resultó en valores de confiabilidad 

adecuados (alfa de Cronbach 0.876) (Avolio et al., 2018). 

Los ítems que conforman la escala son: (a) un trato diferente por ser mujer, (b) 

comentarios negativos por ser mujer (por ejemplo, bromas de mal gusto, ofensas), (c) 

menor remuneración que un varón por realizar el mismo trabajo y (d) discriminación 

por ser mujer. 

 
Indicador: Experiencia Preprofesional. Este indicador corresponde a los 

resultados obtenidos por la encuestada luego de haber llevado a cabo sus prácticas 



144  

preprofesionales. Los beneficios de las prácticas preprofesionales han sido 

ampliamente documentadas; sin embargo, poco se ha encontrado sobre beneficios 

en prácticas preprofesionales relacionadas específicamente con carreras de TI. Se 

analizó la escala desarrollada por Nghia y Duyen (2019), la cual tiene por objetivo 

medir los resultados de aprendizaje vinculados a las prácticas preprofesionales, y que 

se aplicó a estudiantes de turismo y hospitalidad de una pequeña universidad de 

Vietnam con valores resultantes de confiabilidad adecuados (α = 0.89). Asimismo, se 

analizó el Internship Profiling Questionnaire (IPQ) desarrollado por Silva (2013), el 

cual está basado en el cuestionario de retroalimentación 360 Management Profiling 

Questionnare (MPQ), ampliamente usado en las organizaciones. El IPQ presentó 

valores resultantes de confiabilidad desde α = 0.43 hasta α = 0.93 en los diferentes 

ensayos de las cuatro secciones de la escala. Se analizó también la escala Internship 

Experience Factor Items, desarrollada por Gupta et al. (2010), que tiene por objetivo 

comprender el nivel de satisfacción de estudiantes de marketing producto de su 

experiencia en las prácticas preprofesionales. Se revisaron las subescalas mejores 

perspectivas laborales y nuevas habilidades, las cuales tuvieron valores resultantes 

de confiabilidad adecuados (α = 0.722 y α = 0.835 respectivamente). Si bien es cierto 

que los cuestionarios anteriores mostraron valores de confiabilidad adecuados, se 

optó por utilizar escalas más maduras, y que han sido sometidas a más validaciones. 

Para elaborar esta subescala se utilizaron dos instrumentos. En primer lugar 

se usó la escala Internship Satisfaction, desarrollada por D’Abate et al. (2009), en 

específico dos ítems correspondientes a la subescala oportunidades de aprendizaje 

(en el entorno laboral), los cuales evalúan en el practicante su experiencia de 

aprendizaje producto de la práctica preprofesional; así como otro ítem propuesto por 

D’Abate et al. (2009), pero adaptado de la escala Job Diagnostic Survey desarrollada 

por Hackman & Oldham (1975), específicamente la subescala de satisfacción laboral, 

la cual mide de manera general el grado de satisfacción y felicidad del empleado con 

su trabajo. La adaptación en este último caso consistió en cambiar la satisfacción de 

trabajo por práctica preprofesional. Los valores de confiabilidad de las subescalas 

fueron adecuados (alfa de Cronbach 0.76 y alfa de Cronbach 0.79 respectivamente) 

(D’Abate et al., 2009). El segundo instrumento correspondió al cuestionario Internship 

Satisfaction among Business Undergraduates, desarrollado por Jean et al. (2012), 

que está representado a partir de otros trabajos (D’Abate et al., 2009; Klee, 2011; 

Marlborough, 1999; Moghaddam, 2011; Wen, 2010). Se usó la subescala de ambiente 



145  

organizacional, la cual reportó valores de confiabilidad adecuados (alfa de Cronbach 

0.821 (Jean et al., 2012). 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) las prácticas me enseñaron 

muchas cosas que no hubiera podido aprender en el aula; (b) las prácticas me 

brindaron oportunidades para aprender mucho sobre el campo laboral, la profesión o 

el negocio; (c) las prácticas preprofesionales me prepararon para el mundo laboral; y 

(d) en general, estuve muy satisfecha con mis prácticas preprofesionales. 
 
 
Dimensión Rasgos de Personalidad 

Indicador: Rasgos de Personalidad. En línea con los resultados de las 

entrevistas a profundidad y el marco conceptual de la TDIGTI, en específico el 

constructo de rasgos de personalidad dentro de la subcategoría de características 

personales y la categoría de factores formadores e influenciadores, se establece este 

indicador, correspondiente a los rasgos de personalidad de la encuestada. En ese 

sentido, y luego de revisar numerosos estudios, se optó por utilizar una escala 

abreviada relacionada al modelo de cinco factores (FFM por sus siglas en inglés), un 

modelo de rasgos generales de personalidad ampliamente aceptado, y que ha 

resultado ser muy útil en el campo de las ciencias sociales, además de presentar 

propiedades psicométricas adecuadas (Renau et al., 2013; Romero et al., 2012). 

La escala abreviada utilizada es la llamada Ten-Item-Personality Inventory 

(TIPI), originalmente desarrollada en idioma inglés por Gosling et al. (2003) y 

traducida al español como “Inventario de personalidad de diez elementos en español” 

por Renau et al. (2013). TIPI mide las dimensiones del modelo de cinco factores y 

utiliza 10 ítems en 5 dimensiones (dos para cada dimensión). Las dimensiones son: 

extroversión (es decir, ser sociable, asertivo, conversador, activo, no reservado o 

tímido), afabilidad (es decir, ser confiable, generoso, simpático, cooperativo, no 

agresivo o frío), escrupulosidad (es decir, ser trabajador, responsable, 

autodisciplinado, minucioso, no descuidado o impulsivo), estabilidad emocional (es 

decir, ser tranquilo, seguro de sí mismo, no ansioso, de humor cambiante, que se 

molesta o estresa fácilmente) y apertura a la experiencia (es decir, ser curioso, 

reflexivo, creativo, profundo, de mente abierta, no convencional) (Gosling et al., 2003). 

La escala presentó valores de confiabilidad adecuados en la mayoría de sus 5 

subescalas: extroversión (α = 0.61), afabilidad (α = 0.21), escrupulosidad (α = 0.53), 

estabilidad emocional (α = 0.45) y apertura a la experiencia (α = 0.55) (Renau et al., 
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2013). La versión traducida al español de TIPI presentó medidas en una escala de 

Likert de 7 puntos, que fueron adaptados a escalas Likert de 5 para el propósito de 

este estudio. 

Los ítems de la escala son: (a) extrovertida, entusiasta; (b) fiable, 

autodisciplinada; (c) abierta a nuevas experiencias, polifacética; (d) comprensiva, 

amable; (e) serena, emocionalmente estable; (f) colérica, discutidora; (g) ansiosa, 

fácilmente alterable; (h) reservada, callada; (i) desorganizada, descuidada; (j) 

tradicional, poco imaginativa. 

Dimensión Competencias Generales 

Indicador: Competencias Generales. Este indicador fue determinado por las 

entrevistas a profundidad, así como el marco conceptual de la TDIGTI, y se refiere a 

las capacidades generales desarrolladas por las encuestadas como resultado de su 

paso por la carrera universitaria de TI. Se identificaron varios estudios sobre 

competencias generales y otras más específicas para carreras de ingeniería en el 

ámbito anglosajón. Sin embargo, se tomó como referencia el marco “competencias 

asociadas al meta-perfil del profesional del área informática aplicando la metodología 

Tuning”. La metodología Tuning tiene por objetivo “construir titulaciones compatibles, 

comparables, relevantes para la sociedad y con niveles de calidad y excelencia, 

preservando la valiosa diversidad que viene de las tradiciones de cada uno de los 

países” (Contreras Véliz, 2013, p.10). De manera específica, se trabajó con un grupo 

de las competencias genéricas que el área de Informática del proyecto ALFA Tuning 

América Latina identificó, y que fueron elaboradas por representantes académicos de 

14 países latinoamericanos con la finalidad de caracterizar las cualidades 

fundamentales que se espera que posean los profesionales de informática al culminar 

sus carreras (Contreras Véliz, 2013). Se utilizaron seis de las competencias genéricas 

relacionadas con el metaperfil del profesional del área de Informática. 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas; (b) capacidad para aprender y actualizarme 

permanentemente; (c) habilidad en el uso de tecnologías de la información y 

comunicación; (d) capacidad para trabajar en equipo; (e) capacidad para 

comunicarme en un segundo idioma; y (f) habilidades interpersonales. 

 
Variable Desempeño Profesional 
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Dimensión Salario 

Indicador: Evolución del Salario. Este indicador se basó en la evolución de 

los ingresos salariales de las mujeres estudiadas en un periodo específico de tiempo. 

Se revisaron estudios apoyados en los antecedentes teóricos del éxito objetivo de 

carrera, el cual está basado principalmente en la medición de la evolución del salario, 

promociones o ascensos (Arthur et al., 2005; Berger & Luckmann, 1966; Judge et al., 

1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005). En los estudios de Stumpf (2014) 

y Stumpf & Tymon (2012), la información sobre cambios salariales se recopiló 

mediante un autoinforme sobre cambios en la compensación anual total en los últimos 

tres años (en incrementos de US$ 5,000) y, sobre una base porcentual, el aumento 

acumulativo de su salario total y bonificaciones en los últimos tres años (en 

incrementos del 2%). Van Dierendonck & Van der Gaast (2013), quienes en su estudio 

midieron el éxito profesional objetivo a través del crecimiento salarial, utilizaron para 

ello una escala de 12 puntos, desde 1,000 hasta 6,000 euros en incrementos de 500. 

Asimismo, recurrió al autoinforme por parte de los sujetos de estudio para indicar el 

rango de su primer salario y el rango de su salario actual. 

En el presente estudio, se adaptó la forma de operacionalizar la variable 

crecimiento salarial de Van Dierendonck y Van der Gaast (2013) para medir el 

indicador evolución del salario en una escala de 12 puntos con los mismos rangos de 

500. Se solicitó a las entrevistadas consignar montos mensuales brutos en soles 

(moneda peruana) en tres momentos: al egresar de la carrera, a los tres años y a los 

cinco años de haber egresado. Se generaron cuatro ítems; el último de ellos no se 

respondió con la escala, sino de manera abierta. 

Los ítems que conforman la escala son: (a) salario mensual bruto promedio 

obtenido al egresar de la universidad, (b) salario mensual bruto promedio obtenido a 

los tres años de haber egresado de la universidad, (c) salario mensual bruto promedio 

obtenido a los cinco años de haber egresado de la universidad y (d) salario mensual 

actual bruto. 

 
Dimensión Promociones/Ascensos 

Número de Promociones/Ascensos. Este indicador corresponde al número 

de promociones/ascensos de las encuestadas en los primeros cinco años de haber 

egresado de la carrera de TI. Esta escala se basó en aquella utilizada en el estudio 

de Stumpf (2014), donde la promoción se usó como una variable de control para 
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indicar número de promociones/ascensos en los últimos tres años, incluidas las 

promociones asociadas con un cambio de empleador. Asimismo, con la finalidad de 

homogeneizar los resultados en caso alguna informante trabajó menos tiempo, se 

capturó el dato referente al número efectivo de años trabajados en esos últimos cinco 

años para poder obtener la proporción de promociones/años. 

En este estudio se manejó la misma escala de 4 puntos codificadas de la 

siguiente manera: no recibí = 0, recibí una = 1, recibí dos = 2, recibí tres o más = 3. 

Un único ítem se adaptó a un periodo de cinco años para ser respondido con la escala 

descrita: (a) promociones/ascensos que obtuve en los primeros cinco años desde que 

egresé de la universidad, incluyendo aquellas asociadas a un cambio de empleador. 

El siguiente ítem captura el dato del tiempo trabajado para poder obtener la 

proporción: (b) ¿cuánto tiempo trabajaste en los cinco años inmediatamente 

posteriores a tu egreso de la universidad? Indica años y meses. 

 
 
Dimensión Satisfacción 

Indicador: Satisfacción Profesional. Corresponde a la autoevaluación 

subjetiva de la encuestada con respecto a su satisfacción con su desempeño 

profesional desde que egresó de la carrera de TI. Para este indicador se revisaron 

estudios apoyados en los antecedentes teóricos del éxito subjetivo de carrera, el cual 

está basado principalmente en la medición de la satisfacción de la persona con su 

propia carrera profesional (Arthur et al., 2005; Gattiker, 1989; Judge et al., 1995; 

Judge & Bretz, 1994; Melamed, 1996; Nabi, 1999; Ng et al., 2005). Se tradujo y adaptó 

la escala Career Satisfaction de Greenhaus et al. (1990), definida como la perspectiva 

interna del empleado sobre su satisfacción con el resultado de su propia carrera, que 

ha sido ampliamente utilizada. La escala reportó valores de confiabilidad adecuados: 

alfa de Cronbach 0.88. 

Los ítems que conforman esta escala son: (a) el progreso logrado en el 

cumplimiento de mis metas profesionales de manera general, (b) el progreso logrado 

en el cumplimiento de mis metas relacionadas con ingresos, (c) el progreso logrado 

en el cumplimiento de mis metas relacionadas con mi avance profesional (por 

ejemplo: promociones, ascensos, nombramientos, encargos importantes), (d) el 

progreso logrado en el cumplimiento de mis metas relacionadas con el desarrollo de 

nuevas habilidades ,y finalmente, (e) el éxito logrado en mi carrera profesional. 
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Anexo E. Cuestionario 
 
Trayectoria Académica y Desempeño Profesional: Un Estudio Sobre Mujeres 
de Tecnologías de la Información en Perú 

 
Datos Generales 

a. Edad    

b. ¿En qué departamento naciste?    

c. ¿En qué provincia naciste?    

d. ¿En qué ciudad terminaste el colegio?    

e. ¿En qué ciudad vives actualmente? 
 
 

f. ¿Cuál es tu estado civil actual (soltera, conviviente, casada, divorciada, viuda)? 
 
 

g. ¿Tienes hijos? Sí-No ¿Cuántos? ¿De qué edades? 
 
 

h. ¿Tienes esposo o pareja? Sí-No 

i. Ocupación de tu esposo o pareja:    

j. Nivel educativo alcanzado por tu esposo/pareja: 
[ ] Primaria incompleta 
[ ] Primaria completa 
[ ] Secundaria incompleta 
[ ] Secundaria completa 
[ ] Superior incompleta 
[ ] Superior completa 
[ ] Posgrado (magíster o doctor) 

k. Ocupación de tu padre (antes de retirarse):    

l. Nivel educativo alcanzado por tu padre: 
[ ] Primaria incompleta 
[ ] Primaria completa 
[ ] Secundaria incompleta 
[ ] Secundaria completa 
[ ] Superior incompleta 
[ ] Superior completa 
[ ] Posgrado (magíster o doctor) 

m. Ocupación de tu madre (antes de retirarse):    

n. Nivel educativo alcanzado por tu madre: 
[ ] Primaria incompleta 
[ ] Primaria completa 
[ ] Secundaria incompleta 
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[ ] Secundaria completa 
[ ] Superior incompleta 
[ ] Superior completa 
[ ] Posgrado (magíster o doctor) 

o. ¿Cuántos hermanos tienes (sin incluirte)?:    

p. ¿Qué posición ocupas entre tus hermanos (mayor, segunda, tercera,…, última)?: 
 
 

q. Detalla la siguiente información con relación a tus hermanos, por orden de edad 

de mayor a menor: 
Hermano(a) # Sexo 

(M/F) 

Nivel 

educativo 

Ocupación principal 

1    

2    

3    

… 

r. Universidad donde estudiaste el pregrado:     

Especialidad:    

Año de ingreso:    

¿Te titulaste? Sí-No 

¿Estás colegiada? Sí-No 

Año de egreso:    

s. ¿Tienes una maestría o la estás cursando actualmente? Sí-No 

Especialidad:  

Universidad:     

Año de ingreso:    

año aproximado):     

Año de egreso (si no está concluida, indica el 

t. ¿Tienes un doctorado o lo estás cursando actualmente? Sí-No 

Especialidad:  

Universidad:     

Año de ingreso:  Año de sustentación de tesis (si no has sustentado 

aún, indica el año aproximado):    
 
 
Trayectoria Académica 

En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente 
de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 
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Conocimiento Sobre la Carrera 
 

Antes de que eligieras la 
carrera relacionada con 
las tecnologías de la 
información (TI), ¿cómo 
obtuviste información 
sobre ella? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

 
1 

Completé una prueba 
vocacional sobre mis 
intereses y 
habilidades. 

     

 
2 

Visité una feria de 
carreras 
universitarias. 

     

 
3 

Investigué en Internet 
para obtener 
información sobre 
carreras. 

     

 
4 

Conversé con un 
orientador vocacional 
o profesor en el 
colegio. 

     

 
5 

Conversé con un 
familiar o allegado 
sobre estas carreras. 

     

6 Otro (por favor, 
especifica) 

     

 
Opinión sobre los Cursos de Matemática 

 

Durante la secundaria, ¿qué 
pensabas acerca de los cursos 
de matemática? 

Totalment 
e 

en 
desacuer 

do [1] 

Parcialme 
nte en 

desacuer 
do 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd 

o 
[3] 

Parcialme 
nte de 

acuerdo 
[4] 

Completame 
nte de 

acuerdo 
[5] 

7 Los cursos de matemática 
eran importantes para mí y 
necesarios para lo que 
quería estudiar más 
adelante. 
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Durante la secundaria, ¿qué 
pensabas acerca de los cursos 
de matemática? 

Totalment 
e 

en 
desacuer 

do [1] 

Parcialme 
nte en 

desacuer 
do 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd 

o 
[3] 

Parcialme 
nte de 

acuerdo 
[4] 

Completame 
nte de 

acuerdo 
[5] 

8 Aprender matemática valía la 
pena porque gracias a ella 
mejoraría 

mis posibilidades y 
perspectivas laborales. 

     

9 Valía la pena esforzarme en 
los cursos de matemática 
porque me ayudaría en el 
trabajo que quería hacer más 
adelante. 

     

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = nada, 2 = casi nada, 3 = un poco 4 
= bastante, 5 = completamente), por favor marca en cada línea: 

Influenciadores sobre la Elección de Carrera 
 

¿Quiénes influyeron en tu decisión de 
estudiar la carrera relacionada con las TI? 

Nada 
[1] 

Casi 
nada 

[2] 

Un 
poco 

[3] 

Bastante 
[4] 

Completamente 
[5] 

10 Mi papá      

11 Mi mamá      

12 Mis hermanos      

13 Otros parientes (por ejemplo, tíos, 
primos, abuelos) 

     

14 Profesores del colegio      

15 Profesionales referentes de TI      

16 Otro (por favor, especifica)      

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente 
de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 

Aspiraciones Profesionales 
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Al iniciar la carrera universitaria 
en TI, ¿cuáles eran tus 
aspiraciones profesionales? 

Totalment 
e 

en 
desacuer 

do [1] 

Parcialmen 
te en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer 

do 
[3] 

Parcialmen 
te de 

acuerdo 
[4] 

Completame 
nte de 

acuerdo 
[5] 

17 Obtener experiencia como 
profesional de TI. 

     

18 Hacer estudios de 
posgrado en TI. 

     

19 Llegar a ser una exitosa 
profesional de TI. 

     

20 Otro (por favor, especifica)      

 
Proporción de Estudiantes Mujeres en la Carrera 

 
Con relación a la proporción de 
estudiantes mujeres durante tu 
carrera universitaria de TI: 

 

< 10% 

 
10% a 
19% 

 
20% a 
29% 

 
30% a 
39% 

 
40% a 
50% 

 

> 50% 

21 En promedio, ¿cuál era el 
porcentaje de mujeres con 
respecto al total de estudiantes 
en tus clases? 

      

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 
4 = casi siempre, 5 = siempre), por favor marca en cada línea: 

Actitud hacia las Mujeres Estudiantes 
 

¿Experimentaste las siguientes situaciones 
mientras estudiabas la carrera de TI? 

Nunca 
[1] 

Casi 
nunca 

[2] 

A 
veces 

[3] 

Casi 
siempre 

[4] 

Siempre 
[5] 

22 Un trato diferente por ser mujer      

23 Comentarios negativos por ser mujer (por 
ejemplo, bromas de mal gusto, ofensas) 

     

24 Discriminación por ser mujer      

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente 
de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 

Integración Social 
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Con respecto a la 
integración social 
durante tu paso por la 
universidad… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

25 Me fue fácil conocer 
y hacer amigos en la 
carrera. 

     

26 Desarrollé 
relaciones 
personales cercanas 
con otros 
estudiantes de la 
carrera. 

     

27 Participé en 
actividades 
extracurriculares en 
la universidad. 

     

 
Soporte Familiar 

 
Con respecto al soporte 
familiar, mientras 
estuviste en la 
universidad… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

28 Mis padres/tutores se 
interesaban por mis 
actividades 
universitarias. 

     

29 Mis padres/tutores 
apoyaron mis 
esfuerzos y logros 
académicos. 

     

30 Mis padres/tutores 
me apoyaron  o 
estuvieron 
dispuestos   a 
apoyarme en caso de 
dificultades en la 
universidad. 

     

 
Apoyo Económico para Estudiar 
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Indica en qué porcentaje aproximado financiaron tus 
estudios en la carrera de TI (solo pregrado): 

% 
(DEBE 
SUMAR 

100) 

31 Mis padres  

32 Mis hermanos  

33 Otros parientes (por ejemplo, tíos, primos, 
abuelos) 

 

34 Mis propios ingresos  

35 Gobierno  

36 Empresa privada  

37 Otro (por favor, especifica)  

 100% 

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = nada, 2 = casi nada, 3 = un poco, 
4 = bastante, 5 = completamente), por favor marca en cada línea: 

Modelos a Seguir 
 

Mientras estabas en la universidad, los 
modelos a seguir que te motivaron a ser 
una profesional de TI fueron… 

Nada 
[1] 

Casi 
nada 
[2] 

Un 
poco 

[3] 

Bastante 
[4] 

Completamente 
[5] 

38 Miembro de la familia      

39 Amigo o conocido      

40 Profesor del colegio/universidad      

41 Profesional referente de TI      

42 Otro (por favor, especifica)      

 
Percentil Académico 

 
Con respecto a tu rendimiento académico 
en la universidad… 

Medio 
inferior 

[1] 

Medio 
superior 

[2] 

Tercio 
superior 

[3] 

Quinto 
superior 

[4] 

Décimo 
superior 

[5] 

43 Egresé de la carrera de TI en el 
siguiente percentil académico 

     

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parciamente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente de 
acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 
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Obtención de las Prácticas Preprofesionales (PPP) 
 

Para conseguir tus prácticas 
preprofesionales… 

Totalment 
e 

en 
desacuer 

do [1] 

Parcialmen 
te en 

desacuerd 
o 

[2] 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer 

do 
[3] 

Parcialmen 
te de 

acuerdo 
[4] 

Completame 
nte de 

acuerdo 
[5] 

44 Tuve acceso a varios 
medios o canales para 
buscar prácticas 
preprofesionales. 

     

45 Tuve contactos que me 
informaban sobre 
oportunidades de prácticas 
preprofesionales. 

     

46 Generalmente, me fue fácil 
conseguir mis prácticas 
preprofesionales. 

     

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 
4 = casi siempre, 5 = siempre), por favor marca en cada línea: 

Actitud hacia las Mujeres Practicantes 
 

¿Experimentaste las siguientes situaciones 
mientras realizabas tus prácticas 
preprofesionales? 

Nunca 
[1] 

Casi 
nunca 

[2] 

A 
veces 

[3] 

Casi 
siempre 

[4] 

Siempre 
[5] 

47 Un trato diferente por ser mujer      

48 Comentarios negativos por ser mujer (por 
ejemplo, bromas de mal gusto, ofensas) 

     

49 Menor remuneración que un varón por 
realizar el mismo trabajo 

     

50 Discriminación por ser mujer      

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parciamente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente de 
acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 

Experiencia Preprofesional 
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Con relación a los resultados de 
la experiencia en tus prácticas 
preprofesionales… 

Totalment 
e 

en 
desacuer 

do [1] 

Parcialment 
e en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer 

do 
[3] 

Parcialment 
e de 

acuerdo 
[4] 

Completame 
nte de 

acuerdo 
[5] 

51 Las prácticas me 
enseñaron muchas cosas 
que no hubiera podido 
aprender en el aula. 

     

52 Las prácticas me brindaron 
oportunidades para 
aprender mucho sobre el 
campo laboral, la profesión 
o el negocio. 

     

53 Las prácticas 
preprofesionales me 
prepararon para el mundo 
laboral. 

     

54 En general, estuve muy 
satisfecha con mis 
prácticas preprofesionales. 

     

 
Rasgos de Personalidad 

 
Con respecto a tus rasgos 
de personalidad, te 
percibes como una 
persona... 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

55 Extrovertida, 
entusiasta 

     

56 Fiable, 
autodisciplinada 

     

57 Abierta a nuevas 
experiencias, 
polifacética 

     

58 Comprensiva, 
amable 

     

59 Serena, 
emocionalmente 
estable 

     

60 Colérica, discutidora      
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Con respecto a tus rasgos 
de personalidad, te 
percibes como una 
persona... 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

61 Ansiosa, fácilmente 
alterable 

     

62 Reservada, callada      

63 Desorganizada, 
descuidada 

     

64 Tradicional, poco 
imaginativa 

     

 
Competencias Generales 

 
Como resultado de tu 
trayectoria académica, 
¿qué competencias 
generales has podido 
desarrollar? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

65 Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas 

     

66 Capacidad para 
aprender y 
actualizarme 
permanentemente 

     

67 Habilidad en el uso 
de tecnologías de la 
información y 
comunicación 

     

68 Capacidad para 
trabajar en equipo 

     

69 Capacidad para 
comunicarme en un 
segundo idioma 

     

70 Habilidades 
interpersonales 

     

 
III. Desempeño Profesional 

Evolución del Salario 
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Con relación a la 
evolución de tu 
salario mensual 
bruto (en soles) 
… 

 
 

< 
1,000 

 

Entre 
1,000 

y 
1,499 

 

Entre 
1,500 

y 
1,999 

 

Entre 
2,000 

y 
2,499 

 

Entre 
2,500 

y 
2,999 

 

Entre 
3,000 

y 
3,499 

 

Entre 
3,500 

y 
3,999 

 

Entre 
4,000 

y 
4,499 

 

Entre 
4,500 

y 
4,999 

 

Entre 
5,000 

y 
5,499 

 

Entre 
5,500 

y 
5,999 

 
 

> 

6,000 

71 Salario 
mensual 
bruto 
promedio 
obtenido al 
egresar de 
la 
universidad 

            

72 Salario 
mensual 
bruto 
promedio 
obtenido a 
los tres 
años de 
haber 
egresado 
de la 
universidad 

            

73 Salario 
mensual 
bruto 
promedio 
obtenido a 
los cinco 
años de 
haber 
egresado 
de la 
universidad. 

            

74 Salario 
mensual 
actual 
bruto: 

 

 
En una escala de valoración del 0 al 3 (donde 0 = no recibí, 1 = recibí una, 2 = recibí, 
dos, 3 = recibí tres o más), por favor marca en cada línea: 

Evolución de las Promociones/Ascensos 
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Con relación a tus promociones/ascensos… No recibí 
(0) 

Recibí 
una 
(1) 

Recibí 
dos 
(2) 

Recibí 
tres o 
más 
(3) 

75 Promociones/ascensos que obtuve en los 
primeros cinco años desde que egresé de la 
universidad, incluyendo aquellas asociadas 
a un cambio de empleador. 

    

 Años Meses  

76 ¿Cuánto tiempo trabajaste en los cinco años 
inmediatamente posteriores a tu egreso de la 
universidad? Indica años y meses. 

  

 
En una escala de valoración del 1 al 5 (donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 
parciamente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente de 
acuerdo, 5 = completamente de acuerdo), por favor marca en cada línea: 

Satisfacción Profesional 
 

Con relación a tu 
desempeño profesional, 
estás satisfecha con… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

77 El progreso logrado 
en el cumplimiento de 
mis metas 
profesionales de 
manera general 

     

78 El progreso logrado 
en el cumplimiento de 
mis metas 
relacionadas con 
ingresos 

     

79 El progreso logrado 
en el cumplimiento de 
mis metas 
relacionadas con mi 
avance profesional 
(ejemplo: 
promociones, 
ascensos, 
nombramientos, 
encargos 
importantes) 
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Con relación a tu 
desempeño profesional, 
estás satisfecha con… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
[2] 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 

Parcialmente 
de acuerdo 

[4] 

Completamente 
de acuerdo 

[5] 

80 El progreso logrado 
en el cumplimiento de 
mis metas 
relacionadas con el 
desarrollo de nuevas 
habilidades 

     

81 El éxito logrado en mi 
carrera profesional 

     

 
¡Muchas gracias por tu valiosa ayuda! 



162  

 

Anexo F. Modelo de Red (Etapa Cualitativa) 
 
 
 
 


