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RESUMEN 

 

La problemática de investigación se enfoca en el análisis sociológico de las repercusiones 

que ha generado la formación académica-profesional de la mujer en el ámbito laboral, 

político y social en Ecuador. A pesar de las condiciones de adversidad generadas por la 

vigencia del pensamiento machista aun fuertemente posesionado en el medio y la 

consecuente desvalorización de género que afecta su libre inserción en los diversos 

ámbitos de la cotidianidad social, la mujer ecuatoriana ha logrado sobresalir gracias a 

esfuerzos individuales y mancomunados, estos últimos, derivados del aparecimiento de 

grupos y movimientos feministas que luchan por la igualdad y equidad de género. Su 

incorporación a la educación superior le ha posibilitado profesionalizarse en diversos 

campos de la ciencia, y con ello, de manera progresiva incorporarse competitivamente a 

un mundo laboral antes predestinado a los hombres. Su progreso académico-profesional 

y eficiente desempeño laboral le ha permitido reconocimiento social, abriéndose paso a 

otros ámbitos como el político y cultural. El estudio que adopta la forma de un ensayo 

académico, se sustenta sociológicamente en las corrientes del funcional-estructuralismo 

y el marxismo. Es de argumentación teórica con respaldo en referencias bibliográficas 

provenientes de artículos científicos publicados en revistas indexadas. En el estudio 

subyace el enfoque racional deductivo. Las conclusiones del trabajo investigativo 

posibilitaron la construcción de una propuesta interventiva direccionada al diseño de una 

política pública cuyo eje central es la conciliación Estado-familia con el propósito de que 

el Estado genere condiciones apropiadas para el desempeño profesional de la mujer sin 

descuidar a su familia. 

 

PALABRAS CLAVES: Repercusiones, progreso académico-profesional, mujer, 

Ecuador. 
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ABSTRAC 

 

The research problem focuses on the sociological analysis of the repercussions that the 

academic-professional training of women has generated in the labor, political and social 

spheres in Ecuador. Despite the conditions of adversity generated by the validity of the 

macho thought still strongly possessed in the environment and the consequent devaluation 

of the gender that affects its free insertion in the various changes of social daily life, the 

Ecuadorian woman has managed to excel thanks to individuals and together, the latter, 

derived from the emergence of feminist groups and movements that fight for gender 

equality and equity. His facilitation to higher education has enabled him professionally 

in various fields of science, and with it, progressively incorporating competitively into a 

working world before predestined to men. His academic-professional progress and 

efficient work performance has allowed him social recognition, making way for other 

movements such as political and cultural. The study that takes the form of an academic 

essay is based sociologically on the currents of functional-structuralism and Marxism. It 

is a theoretical argument backed by bibliographic references from scientific articles 

published in indexed journals. In the underlying study the rational deductive approach. 

The conclusions of the research work allow the construction of an interventive proposal 

aimed at the design of a public policy whose central axis is the State-family conciliation 

with the purpose of the State generating specific conditions for the professional 

performance of women without neglecting their family. 

 

 

KEY WORDS: Impact, academic-professional progress, woman, Ecuador. 
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INTRODUCCION 

El progreso social de la mujer no es producto de hechos fortuitos o resultado de procesos 

sociales en los cuales no haya tenido viva participación. Por lo contrario, la historia 

registra que tras las conquistas, reivindicaciones y reconocimiento de derechos de los que 

hoy disfrutan las féminas subyace la tenaz lucha individual, de agrupaciones o 

movimientos de mujeres. 

Del conjunto de conquistas sociales obtenidas a través del tiempo sobresale el acceso de 

la mujer a la educación, derecho que en un pasado reciente le fuera negado, hecho que le 

ha facilitado su paulatina incorporación a la educación universitaria y con ello, la 

obtención de un título académico-profesional que a no dudarlo a modificado el accionar 

de la mujer en los diversos campos y ámbitos de funcionamiento de la sociedad. 

En el caso de Ecuador resulta innegable la creciente y sostenida incorporación de la mujer 

a la educación universitaria y su consecuente profesionalización en diversos campos y 

especializaciones de la ciencia. En estas condiciones resultaría relativamente fácil deducir 

el importante aporte de la mujer profesional al desarrollo social del Ecuador y al 

desarrollo cualitativo de su familia.  

Sin embargo, la carencia de estudios específicos al respecto con respaldo empírico-

estadístico, impiden de manera objetiva conocer las repercusiones reales del accionar de 

la mujer profesional en los ámbitos laboral, social, político y cultural, y con ello, la 

presencia de un vacío teórico-explicativo, hecho que justifica la ejecución de un trabajo 

de investigación, al menos de argumentación teórica, de reflexión y análisis crítico, que 

se constituya como insumo básico para la realización de investigaciones empíricas más 

profundas impulsadas desde las instituciones de educación superior. 

El presente estudio investigativo tiene como objetivo general: Analizar las repercusiones 

que ha generado la formación académica-profesional de la mujer en el ámbito laboral, 

político y social en Ecuador, mientras que los objetivos específicos se orientan a: 

Caracterizar el progreso académico-profesional de la mujer y, a Determinar las 

repercusiones del progreso académico-profesional de la mujer en los ámbitos laboral, 

político y social. 

El fundamento sociológico del estudio está asociado a la teoría del estructuralismo 

funcional en la medida que esta se enfoca en la acción que tiene la mujer, su trayectoria, 
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funciones, sobre todo en los campos en donde ahora es visible su presencia. Como dice 

Acevedo (2009) citando a Parsons: ‘‘El estructuralismo funcional es la acción que 

enfatiza la cultura como el determinante del comportamiento social’’ (pág. 14).  

Pero, además, el estudio se respalda en la teoría marxista, puesto que, a criterio del propio 

Marx, de Engels y de otros autores marxistas, resulta necesaria e imprescindible el logro 

de la liberación integral de la mujer, su revalorización social e incorporación a la lucha 

por el socialismo, sistema en el cual obtendrá el pleno ejercicio de sus derechos de 

igualdad y equidad social. 

El enfoque epistemológico que subyace en el estudio es el racional deductivo, con 

metodología cualitativa-argumentativa sin realización de estudio de campo, estructurado 

en base a un importante razonamiento teórico sustentado en referencias bibliográficas y 

en cierto conocimiento fáctico proporcionado por instituciones gubernamentales del país. 

El trabajo de investigación una vez culminado queda estructurado de la siguiente manera: 

un Resumen Ejecutivo (que esboza el recorrido y desarrollo integral del estudio; la 

Introducción, que plantea el problema de investigación, formula los objetivos de 

investigación, plantea el sustento sociológico, epistemológico y metodológico del estudio 

y, la estructura del trabajo terminado); el Desarrollo (mismo que contiene el Estado del 

Arte en relación a las principales vaciables teóricas expuestas en el título del proyecto y, 

la propuesta de intervención); y, las Conclusiones (que sistematiza los principales 

hallazgos del estudio en consonancia con los objetivos de la investigación). 

En la parte final del informe de investigación aparecen las referencias bibliográficas 

provenientes de artículos científicos publicados en prestigiosas revistas académicas 

indexadas. 
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2. DESARROLLO 

2. 1 Fundamentación Sociológica del estudio investigativo 

2.1.1 La mujer en el marco del estructuralismo funcional. La mujer forma parte de la 

estructura social, lo hace cumpliendo funciones respectivas que en muchos de los casos 

son establecidas de una manera jerárquicas y que deben ser realizadas como lo menciona  

Francisco (2018) citando el libro de Parsons El Sistema Social “que se debe cumplir las 

condiciones del orgánico” (pág. 18). Las condiciones no son otra cosa que las normas de 

conducta social establecidas por los hombres, el hombre es el encargado de determinar 

qué rol cumple cada ser humano. 

El funcionalismo concibe a la sociedad como un organismo y este funciona por partes 

internas que se las denomina órganos (Cadenas, 2016). En este marco de funcionamiento 

la mujer ha cumplido funciones específicas en la estructura social como toda persona, 

pero a diferencia de los varones, sus funciones han sido excluyentes matizadas por formas 

de violencia y discriminación. El problema de estas estructuras es que son jerarquizadas 

y en ellas se produce un mecanismo de discriminación y se establecen relaciones de 

dominación (Quintanilla, 2008).  

2.1.2 La mujer vista desde la Teoría Marxista. La teoría marxista ha reconocido que la 

mujer históricamente ha sido oprimida y maltratada. Se ha comparado su situación con la 

del obrero, pero la diferencia es que la mujer aparecía inferior a él en todos los aspectos, 

básicamente por la realización de una diversidad de actividades en extensas jornadas de 

trabajo y sin remuneración alguna, asociándola más bien con la situación del esclavo, de 

hecho, fue la primera que sufrió las represiones, el primer ser humano maltratado, mucho 

antes que los esclavos.  

Marx indicaba que el sistema era quien establecía todas las desigualdades de clase y que 

para que la sociedad pueda cambiar, primero, se debía cambiar el sistema. Y es que el 

sistema capitalista había establecido el rol secundario de la mujer. En el contexto histórico 

donde Marx vive y realiza su producción intelectual, a la mujer se la veía como un objeto 

o una mercancía. Las familias burguesas negociaban con las mujeres, en este caso con 

sus hijas, para poder transmitir la herencia, hecho que le permitió a Marx interpretar que 

la mujer era consideraba como propiedad privada.  
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2.2 Fundamentación teórica- conceptual del objeto de estudio  

2.2.1 Evolución del rol histórico de la mujer. En sus inicios la labor que ejercía la mujer 

era el sembrío y recolecta de alimentos para la subsistencia de su hogar, se encargaba de 

brindar la atención a sus hijos, en otras palabras, su trabajo era ser buena ama de casa. 

Durante mucho tiempo fue vista como objeto de posesión del hombre, solo tomada para 

satisfacer el deseo sexual y principalmente, ser fuente productora de hijos. Era la 

encargada de realizar la producción y reproducción de la sociedad. 

A partir del siglo X el rol de la mujer iba tomando otras formas y dimensiones, por 

ejemplo, ya administraba tierras, o cuando ameritaba el momento ocupaba la función que 

su esposo dejaba, pero lo hacía por obligación. Aunque la mujer evidenciaba capacidad 

para realizar actividades que le correspondían a su esposo, lamentablemente no resultaba 

suficiente para dejar de ser desvalorada y discriminada por la sociedad patriarcal que 

existía en ese momento.  

Como dice Paola Ruiz y Muñiz  (2017) citando a Rangel Hinojosa: 

En la sociedad, y de acuerdo con el modelo patriarcal que recurre a la naturaleza 

para explicar las diferencias entre los géneros, se suele señalar que ser mujer 

implica o significa ser madre, esposa y ama de casa. Unos roles que, además, se 

desempeñan en el ámbito familiar y que constituyen los marcos referenciales que, 

desde la infancia, influyen sobre las mujeres. (pág. 72) 

La mujer crecía siendo influenciada, ese temor que cada generación de madres transmitía 

a sus hijas, de ser desmerecedoras de funciones que solo el hombre podía tener, en 

ocasiones se sentían temerosas en contradecir o desobedecer cada tarea que por ser mujer 

se le otorgaba.  

La desvalorización social y laboral de la mujer era tan apreciable y a la vez normal, que 

era común ver una mujer ejerciendo funciones como ama de casa y dar atención a sus 

hijos, no podían protestar porque eran sujetos de posesión ante su esposo y si renegaban 

ante un mandado, el castigo que obtenían era el maltrato físico y emocional.  

Las mujeres eran reprendidas por no acceder a las tareas que su marido establecía, y eso 

les provocaba un castigo, las autoridades no intervenían porque tenían claro de que por 
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haber desobedecido a su esposo, debían ser castigadas, en este sentido Ana García (2016) 

indica que “La mujeres están oprimidas pero no de la misma manera que los grupos 

raciales o los étnicos; se encuentran subordinadas y explotadas (…)’’ (pág. 16). 

En los primeros inicios del sistema capitalista, se experimentó un gran rechazo laboral a 

las mujeres, quienes eran reprimidas porque ser ama de casa era su trabajo y el único que 

obtenía trabajo era el hombre. En estas condiciones se genera la dependencia económica 

y social de la mujer, porque el único que generaba ingreso económico para la 

sobrevivencia familiar era el esposo. Era la época del predominio del salario patriarcal.  

La situación de sometimiento, explotación, marginación social y exclusión laboral de la 

mujer y su encasillamiento como ama de casa, duraría mucho tiempo. Le resultaría difícil 

poder abrir una brecha para ser escuchada; tuvieron que pasar por estadios de violencia y 

castigo hasta lograr ser atendidas, claro está no en toda su totalidad, pero gracias al 

esfuerzo tenaz y lucha heroica de mujeres sobresalientes y luego por los movimientos 

feministas empieza a vislumbrarse la esperanza de poder hacer prevalecer lo derechos 

que les correspondían como ser humano.  

En Ecuador entre los años 1860 - 1870 la mujer no tenía derechos como ciudadana, solo 

era la encargada de ser ama de casa y en caso de separación, no podía reclamar por sus 

hijos. Al hombre se le permitía tener muchos bienes e hijos sin importar que sean fuera 

del matrimonio, en cambio, la mujer debía conservar la imagen de ser inmaculada 

(Villagomez, 2012).  

2.2.2 Transformación del rol tradicional de la mujer. El rol tradicional de la mujer era 

ser esposa, madre y ama de casa, se les inculcaba que la mujer no debía salir y solo el 

hombre era libre de hacerlo. Cevallos y García (2016) en la universidad veracruzana de 

México realizaron un estudio sobre los roles  de género tradicionales en donde se tomó 

una muestra mujeres (adultas mayores), determinándose que desde pequeñas sus padres 

les enseñaron a hacer todas las cosas de la casa por el simple hecho de ser mujer y les 

prohibían salir o jugar porque eso era de hombres y ellas debían comportarse como mujer, 

es decir, pasar solo en casa,  ayudando a mama, haciendo los quehaceres domésticos. 

En la actualidad ya no se ve reflejado en la sociedad ese rol tradicional de la mujer porque 

este ha evolucionado. Ahora es libre e independiente, resultando común apreciar a las 

mujeres estudiando en la universidad, trabajando, ayudando en el sustento económico del 
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hogar y en muchos casos, siendo la única fuente de ingreso económico de la familia. Se 

han incorporado a trabajos antes considerados solo para hombres, como choferes de taxis 

o buses, miembros de las fuerzas armadas y de policía. Ocupan funciones en la docencia 

universitaria, en la función judicial y ejercen cargos en diversidad de organismos 

gubernamentales y privados, sin desconocer su importante rol en la actividad política. 

2.2.3 Trascendencia de la educación en la mujer.   La educación de la mujer hace 70 años 

no era de gran importación porque se vivía en una sociedad patriarcal, el patriarcado 

siempre excluía lo que no era idéntico a él, en este caso a la mujer (Lagunas, Beltran, & 

Ortega, 2016). En América Latina el surgimiento de movimientos feministas, 

posibilitaron desarrollar procesos de convivencia social en igualdad de condiciones entre 

el hombre y la mujer; sin embargo, los resultados al inicio no fueron halagadores 

(Lagunas, Beltran, & Ortega, 2016).   

En este contexto la mujer daba un primer paso en búsqueda de ser reconocidas, aunque 

no totalmente como actoras fundamentales del desarrollo social, ya que seguía siendo 

visible su rechazo, por la vigencia de leyes que fomentaban su violencia y 

desvalorización, pero si empezando por trascender de una manera académica, porque 

mediante la educación podrían dejar de ser invisibilizadas.  

Lo grupos feministas tomaron un papel importante en la trascendencia de la educación de 

la mujer, optaron por un acto de revolución hacia su sexo, por esta razón, Pech (2017) 

menciona “Las primeras teóricas feministas, se detuvieron a desestructurar la 

representación hegemónica de las mujeres, se enfocaron en aquellos productos culturales 

que apostaban por la universalidad desde un orden de mediatización como reproductor de 

estereotipos y roles.” (pág. 368). Con esa visión se inició el cambio de pensamiento que 

se había establecido en la sociedad, en donde ser mujer era una categoría baja.  

En Ecuador en la época del Presidente Gabriel García Moreno (1860-1875), se determinó 

que la mujer podía acceder a la educación, pero solo quien era de la clase alta, porque las 

mujeres indígenas y de raza negra, no tenían permitido, la época Garciana fue un periodo 

excluyente a las mujeres, aunque otorgó una gratuidad en el sistema educativo. El fin del 

gobierno supuestamente era enfocarse en el desarrollo educacional, aunque sin la 

participación directa de la mujer.  
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Lezama (2001) sostiene que: 

El punto central en los escritos de García Moreno es la firme convicción en la 

necesidad de fomentar el desarrollo material a través de un proceso educativo que 

formara en la virtud y fortaleciera el vínculo moral del pueblo ecuatoriano; al 

mismo tiempo, que proporcionara la preparación científica para el progreso 

técnico sin arriesgar el orden y la paz (pág. 10). 

El propósito del gobierno de García Moreno pareciera ser el fomento a una educación 

general tanto para hombres y mujeres de clase alta de una manera gratis y a su vez 

obligatoria, en ese contexto solo a una minoría de la mujer ecuatoriana se le permitió dar 

un paso enorme para acceder y ser protagonista del cambio para su bien que se vendría 

tiempo después.  

A raíz de la revolución Liberal en 1895, siendo Presidente de la Republica el Gral. Eloy 

Alfaro Delgado, se estableció una gran apertura hacia los derechos de las mujeres en 

general, se les otorgó autonomía y un espacio de participación en la sociedad, porque en 

su mayor parte la mujer había sido excluida. La educación pasó a ser laica y gratuita y la 

mujer tenía todo el derecho a acceder a ella. 

La religión jugó un papel muy peculiar, porque fueron los primeros en estar disconforme 

con estas reformas que la revolución liberal implementaba dada su ideología 

conservadora y patriarcal que seguía sosteniendo que la mujer debía merecer menos que 

el hombre. La religión fue construida por y para los hombres, para hacer prevalecer sus 

derechos y menoscabar los de las mujeres. Alfaro como Presidente y las mujeres como 

género, tendrían en los jerarcas de la iglesia católica a sus más grandes oponentes. 

Ser mujer era símbolo de ser engendradora  y tener una vida de sufrimiento como lo indica 

Cartes (2017) citando a Tamayo, menciona que: “las religiones uno de los lugares donde 

las mujeres sufren unas de las más radicales experiencias de silenciamiento, 

discriminación e invisibilización” (pág. 448). Por esa razón se dio una fuerte disputa del 

liberalismo con la religión, Cabe mencionar que hubo resistencia en una minoría de 

mujeres social, económica y políticamente pudientes contra las normas liberales 

establecidas, a pesar que las conquistas sociales les favorecía, pero por influencia y 
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presiones de la iglesia se sumaron a la resistencia y fueron participes de la muerte de 

Alfaro (Villagomez, 2012).   

A raíz de la revolución liberal la mujer comenzó a sobresalir. Por ejemplo: Matilde 

Hidalgo de Procel, fue la primera en ser bachiller, en ejercer el voto, obtener el título de 

Doctora y primera en ocupar un cargo Político en el Ecuador, ella lucho por los derechos 

de la mujer ecuatoriana. 

2.2.4 Incorporación de la mujer en la educación universitaria En la coyuntura 

ecuatoriana, la educación desde inicial hasta el título de tercer nivel que es el grado 

profesional, es gratis. En las instituciones educativas como las de educación superior se 

ve inmersa con mayor notoriedad a la mujer.  

El INEC realizó un estudio investigativo que permitió evidenciar que, en la tasa de 

matrículas de la educación superior, la mujer ocupaba mayor porcentaje que el hombre, 

tal como se lo puede demostrar en la siguiente tabla.  

Tasa neta de matrícula en Educación Superior, por sexo 2011-2017 

Años Mujeres Hombres 

2011 33,4% 26,9% 

2012 33,4% 24,1% 

2013 28,1% 25,2% 

2014 23,1% 19,1% 

2015 21,4% 21,4% 

2016 24,3% 21,2% 

2017 23,5% 21,4% 

Fuente: Agenda Nacional para la igualdad de las mujeres – INEC –ENEMDU 

Elaboración: Autora 

En la actualidad la mujer ha realizado y realiza estudios en la mayoría de carreras 

ofertadas por las IES del país, incluso, en aquellas como la Ingeniería Civil, Ingeniera 

Acuícola, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Industrial, Ingeniería eléctrica-mecánica, 

entre otras, cuyas matrículas eran de preferencia de los hombres. Los estereotipos que se 

veían reflejados en la sociedad de que solo son carreras para hombres ha cambiado.  

La inserción de la mujer a la educación superior ha fortalecido su perfil académico-

profesional, y con ello, su acceso a un mercado laboral en condiciones de mayor equidad. 
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Los prejuicios y estereotipos que la encerraban en un círculo de ser ama de casa o persona 

incapaz de realizar y culminar estudios superiores, ha cambiado. Ahora a la mujer ya no 

se le inculca esos pensamientos machistas de que solo el hombre podía estudiar y 

sobresalir. En la propia academia universitaria se ha podido demostrar que la mujer es tan 

capaz como el hombre, y en el campo laboral, que es tan competente o mejor que este.  

En lo que respecta a registros de títulos profesionales en la SENESCYT, en el 2018 el 

56% fueron de mujeres, que corresponde a 1.2 millones de títulos de los 2.1 millones de 

titulados, mientras que los hombres obtuvieron un 44% (Secretaria de Educacion 

Superior, Ciencia Tecnologia e Innovacion, 2018).  Esas cifras son prueba fehaciente de 

la incorporación exitosa de la mujer en la academia universitaria.  

La mujer ha recorrido un camino importante en la sociedad ecuatoriana, ya es reconocida, 

admirada y ha sobresalido académicamente, ya no es vista como una rareza, o excluida 

por el simple hecho de ser mujer, ahora se ve reflejado mujeres que tienen hasta el quinto 

nivel de título como es el doctorado (Caballero, 2016). 

2.3 Inclusión y participación, laboral, política y sociocultural de la mujer 

profesional. 

- Ámbito Laboral.  Si retrocedemos unos 40 años, veríamos que el rol especifico de la 

mujer era ser ama de casa y reproductora, casi analfabeta, sin opción de incorporarse al 

mercado laboral. Las conquistas sociales alcanzadas por inclaudicables mujeres 

luchadoras posibilitaron su progresivo acceso a la educación superior y la obtención de 

títulos académicos-profesionales, incorporándose al mercado de trabajo, en un proceso 

lleno de obstáculos a juzgar por el arraigado posicionamiento social del machismo y de 

una sociedad patriarcal.  

Actualmente no existe actividad laboral en la que no se haya incorporado la mujer como 

profesional competente. Las instituciones públicas, privadas y no gubernamentales la han 

acogido favorablemente gracias al ejercicio eficiente de sus competencias académicas, lo 

cual no quiere decir la inexistencia de prejuicios, obstáculos, restricciones y preferencias 

de género en el campo del trabajo en los cuales subyace un machismo soterrado. 

- Ámbito político. A partir de 1929 en el artículo 13 de la Constitución de la República 

ecuatoriana de ese entonces, se le otorgó el derecho al sufragio a todas las mujeres. De 

esta forma ya no había exclusiones, los hombres y mujeres mayores de 21 años podían 
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ejercer su derecho al sufragio. Esta conquista, sumada a otras como su derecho a la 

educación y a ocupar cargos públicos, permitieron la progresiva incorporación de la mujer 

primero a la academia universitaria y luego, al ejercicio político. 

En Ecuador, han existido grandes mujeres que son recordadas por su lucha política y 

social constante en beneficio de la mujer. Zoila Ugarte de Landívar, fue una periodista y 

feminista que reivindicó los derechos de las mujeres desde el centro feminista anticlerical 

para defender el derecho de voto de la mujer. Victoria Vascones Cuvi y María Angélica 

Idrovo, escritoras y literatas fueron activistas pioneras en la lucha por las reivindicaciones 

de las mujeres.  

Matilde Hidalgo de Procel, médico, política y poeta ecuatoriana fue una destacada 

activista feminista y ejemplo de género pues se erigió como la primera mujer que ejerció 

su derecho al voto en América Latina, además, de ser la primera mujer ecuatoriana en 

doctorarse en medicina humana. En la provincia de el Oro, cantón Portovelo, está la figura 

sobresaliente de Rosa Vivar, lideresa histórica que luchó ante el inadecuado e inhumano 

trato laboral dado por la Compañía norteamericana SADCO que durante 50 años explotó 

las minas en Portovelo, liderando la huelga obrera que permitió una serie de conquistas y 

beneficios para los trabajadores.  

Un sitial importante en la historia de la lucha popular del Ecuador lo tienen Tránsito 

Amaguaña y Dolores Caguango quienes pelearon por los derechos de los indígenas y en 

especial, por los derechos de las mujeres indígenas. Así mismo, destaca la figura de Nela 

Martínez, escritora, pedagoga, activista política desde el Partido Comunista del Ecuador, 

defensora de los derechos, anti intervencionista y antiimperialista, quien fue denominada 

como la mujer del siglo XX por su lucha por las mujeres y sectores populares. Asumió 

una actitud frontal al oponerse a la entrega de la base de Manta a los Estados Unidos.  

En épocas más recientes, por primera vez Ecuador tuvo a Rosalía Arteaga como la 

primera mujer en asumir por votación popular la Vicepresidenta de la República. De igual 

forma, Guadalupe Larriba pasaría a la historia como la primera mujer en ocupar el cargo 

de Ministra de Defensa. Fue la primera vez que los militares se cuadraron como saludo 

ante una mujer con faldas, hecho sin precedentes en Ecuador.  

Como mujeres asambleístas han destacado Marcela Aguinaga y Gabriela Rivadeneira 

integrantes de la bancada de la revolución ciudadana, esta última, fue Presidenta de la 
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Asamblea Nacional. También destacó Lorena Tapia al ocupar el Ministerio del Ambiente, 

siendo actualmente integrante del Comité ``Mujeres Líderes de América``. Así mismo 

merece señalarse a María Fernanda Espinoza, poeta ecuatoriana que fuera Canciller de la 

República y Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

- Ámbito social. La mujer ha sobresalido pese a la dura adversidad. Existe mucha 

diferencia en los roles de la mujer y del hombre en comparación de cómo era hace 40 

años, ahora la mujer está inmersa en áreas sociales, cursan estudios universitarios y son 

profesionales (Garduño, y otros, 2015). El camino que la mujer ha tenido que pasar ha 

sido muy duro dadas las abiertas preferencias respecto al género masculino, aunque 

todavía existen reducidos grupos sociales con pensamientos retrógrados, llenos de 

prejuicios y desconfianza hacia las mujeres, pese a lo cual el género femenino avanza. 

Hoy en día la mujer, en especial la profesional, ocupa mejores puestos laborales, políticos 

y socioculturales en el Ecuador.  

2.4 Repercusiones del progreso académico-profesional de la mujer  

- Repercusiones positivas. El desarrollo académico-intelectual de la mujer ecuatoriana le 

ha posibilitado incorporarse eficientemente a la vida laboral en la que ha puesto de 

manifiesto sus competencias profesionales. Ello a su vez ha permitido el acceso a mejores 

remuneraciones salariales y consecuentemente al mejoramiento de la calidad de vida 

personal y familiar.   

El reconocimiento social del aporte de la mujer al desarrollo socioeconómico del país le 

facilitó su ingreso al campo político, ocupando cargos de elección popular (Asambleístas, 

Prefecturas, Alcaldías, Consejerías, Concejalías) y, funciones por designación política 

(Ministras de Estado, Gobernadoras, Jefas Políticas, Directoras Provinciales de 

organismos gubernamentales), destacándose en la adecuada toma de decisiones que han 

repercutido en beneficio de sectores sociales vulnerables.  

La mujer profesional ecuatoriana actualmente ocupa cargos y desempeña funciones en 

todos los campos y actividades gubernamentales y privados, incluso aquellos 

predestinados exclusivamente a los hombres, como es el caso de la policía nacional y el 

ejército. Destaca sobre manera su incorporación a la docencia universitaria, a la función 

judicial, a los diversos ministerios, subsecretarías y dependencias ministeriales y, por 

supuesto, al libre ejercicio profesional. 
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- Repercusiones negativas.  La persistencia del machismo en el campo laboral condiciona 

y posterga su incorporación de la mujer profesional. Las masculinidades vigentes en la 

sociedad ecuatoriana pretenden aun establecer los roles laborales que deben tener el 

hombre y la mujer. Existen ciertos patronos, jefes o administradores que prefieren 

contratar a hombres, bajo el criterio errado de que el trabajo de los varones es más 

productivo, y que les proporciona mayor confianza. 

El pensamiento misógino en el ámbito laboral no solo es de parte de los hombres, sino, 

también de las mujeres quienes en mucho de los casos consideran que los puestos de 

categoría alta deben ser ocupados por el hombre lo que denota falta de confianza de si 

mismas, baja autoestima y sumisión laboral.  

Todo eso es producto de estereotipos que subyacen en la sociedad y han jugado un papel 

fundamental para la exclusión de la mujer, por esa razón existen movimientos feministas 

que luchan en contra de los roles establecidos para la mujer, porque en producto de ellos 

la mujer tiene dificultades en estar inmersa en un espacio público (Vega, 2014). 

En el plano político la participación de la mujer a supuesto ciertos niveles de 

inconformidad familiar al cuestionarse el escaso espacio de tiempo que la mujer le 

proporciona a la su familia. En este hecho relativamente cierto, subyace el machismo 

propio de un sistema familiar de tipo patriarcal, cuyo centro de actividades debe girar 

alrededor de la figura del padre. Los partidos y movimientos políticos se han visto 

obligados bajo el imperio de la ley a intercalar en las candidaturas a hombres y mujeres, 

estableciendo como mecanismo machista la primera selección de un hombre y luego a 

una mujer, de tal suerte que al intercalar prevalezca la cantidad de hombres en las 

papeletas electorales.  

2.4 Propuesta de intervención.  

La propuesta se fundamenta básicamente en la conciliación Estado-Familia, entendida 

esta como un espacio de intervención-acción del Estado Central convertido en mediador 

entre el mercado laboral público y privado y el accionar cotidiano de la familia nuclear. 

Una especie de puente generado desde el Estado a través del diseño-ejecución de políticas 

públicas, para impulsar acuerdos entre actores del mercado de trabajo, para precautelar 

los intereses y funcionamiento de la familia tradicional. 
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 Conciliación Trabajo-Familia. El Estado debe impulsar estrategias y mecanismos 

de reestructuración del sistema laboral, del sistema educativo y manejo 

gubernamental y privado del capital humano profesional, con reglas claras de 

participación justa, equilibrada y equitativa de hombres y mujeres, tanto en la vida 

familiar, cuanto en el mercado laboral. Ello permitirá la institucionalización e 

introducción familiar de mecanismos legales de igualdad de oportunidades de trabajo 

y de competencia leal de acceso al empleo, pero también de variación de roles y 

estereotipos tradicionales en los integrantes de la familia, asegurándose la atención 

adecuada y oportuna a las personas dependientes de la familia. 

 Conciliación laboral Privada. El Estado debe impulsar procesos de conciliación 

laboral consensuados entre el empleador privado y el empleado, en este caso de la 

mujer profesional, en base a acuerdos de horarios flexibles y convenientes a las partes, 

que no afecten los intereses empresariales de los primeros y que posibiliten la atención 

y tratamiento adecuado del segundo a su familia y dedicación a cuestiones personales. 

La implementación de estas dos formas de conciliación Estado-Familia que 

coadyuvan al adecuado desarrollo profesional de la mujer ecuatoriana, requieren de 

otras acciones interventivas de carácter específico que a la vez que revalorizan el 

trabajo, protegen a las futuras profesionales y a las mujeres en general. 

 Normatividad legal de protección laboral a la mujer. El Estado debe expedir y 

ejecutar normas legales que protejan el accionar laboral de la mujer, sancionado toda 

forma de vejamen, injusticia, inequidad y de acoso que discrimine y denigre a la 

mujer.  

 Formación política de la mujer. Para lograr una inserción a mayor escala de la mujer 

a la actividad política del país, con sustento en un sólido código de ética, el Estado 

debe impulsar su formación política durante las etapas de niñez, adolescencia y 

juventud, proporcionando a la sociedad nuevas lideresas transformacionales, para lo 

cual se hace necesario realizar reformas o rediseños curriculares.  

 Transformación del rol familiar. El Estado debe garantizar el adecuado 

funcionamiento, interacción e integración de la familia. Para el efecto se hace 

necesario el afrontamiento y ruptura de la cultura del machismo y de los estereotipos 

tradicionales de funcionamiento intrafamiliar, en base al afianzamiento educativo 

desde la niñez y con énfasis en la adolescencia, de los nuevos roles que deben asumir 
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los integrantes de la familia. Ello implica también ciertos niveles de reforma 

curricular. 

 Campañas publicitarias de respeto a la mujer. El Estado deben expedir 

normatividad legal que obligue a los medios de comunicación a realizar campañas 

educativas de concienciación ciudadana de respeto integral a la mujer, que involucre 

aspectos laborales, políticos, sociales y culturales.  
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3. CONCLUSIONES 

 De manera creciente y sostenida la mujer ecuatoriana se ha incorporado a la educación 

superior del país, hecho que le ha posibilitado la obtención de una diversidad de títulos 

académico-profesionales en diversos campos y especialidades de la ciencia, mismos 

que reposan en la base de datos de la SENESCYT. 

 La mujer profesional ha logrado incorporarse al mercado laboral para el cumplimiento 

eficiente de importantes funciones y actividades inherentes a su formación académica, 

ya sea en el sistema institucional público, en el privado y en el no gubernamental. 

 Si bien es cierto de manera general la mujer profesional se ha incorporado de manera 

eficiente a diversos campos del mercado laboral, sin embargo, existen instituciones 

públicas y privadas en donde todavía existen formas abiertas o encubiertas de 

marginación y exclusión, hecho que se advierte en los concursos internos de ascenso 

laboral de manifiesta preferencia por varones. 

 Persiste en determinadas instituciones públicas y privadas diversas formas de acoso 

laboral y sexual que denigran a la mujer profesional ecuatoriana. 

 La mujer profesional universitaria se ha sumado a la actividad política del país, 

ocupando eficientemente cargos importantes que van desde Asambleístas, Ministras 

de Estado, Prefectas Provinciales, Gobernadoras, Alcaldesas, Concejalas, Directoras 

o Jefas Departamentales de prestigiosas instituciones gubernamentales, Jefas 

Políticas, entre otras funciones. Sin embargo, en relación a la cantidad de población 

femenina del país, resulta insignificante el número de mujeres dedicadas a la política. 

 En los social, pese al fuerte posicionamiento ciudadano del machismo, de manera 

paulatina empieza a reconocerse el trabajo eficiente y productivo de la mujer 

profesional, advirtiéndose criterios sociales de aceptación respecto a la adecuada toma 

de decisiones gubernamentales en las que intervienen. 

 La participación de la mujer profesional en el ámbito de la cultura elitista y popular 

resulta evidente. Son miembros de la Casa de la Cultura, publican obras relevantes, 

realizan y divulgan estudios investigativos bajo la forma de artículos científicos o 

ensayos académicos, participan en debates, foros, conferencias, etc. 

 En la esfera familiar de la mujer profesional existen problemas, en especial por el 

cuestionamiento al escaso tiempo dedicado al esposo e hijos, ello sin descartar la 

presencia del machismo en el contexto intrafamiliar. 
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 Pese a lo importantes avances en el progreso académico-profesional de la mujer, 

persiste en determinados sectores de ellas ciertas manifestaciones de inseguridad en 

sus capacidades y potencialidades, dejando de participar en concursos para altos 

cargos, resignándose a que se han ocupados por los hombres. Esta actitud permisiva 

de la mujer resulta ser parte del funcionamiento machista de la sociedad patriarcal. 
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