
123Escuela de Trabajo Social    Facultad de Ciencias Sociales    Universidad Central

1. Introducción

La presente artículo, tiene como base 
el proyecto de Tesis “Barreras que en-
frentan las Mujeres Ejecutivas para 

acceder a cargos de mando en las Empresas 
Privadas de la Ciudad de Temuco”, que se  
desarrolló como requisito para optar al título 
de Trabajador Social, Licenciado en Trabajo 
Social con mención en Desarrollo Familiar y 
Social en la Universidad Católica de Temuco.

La presentación del artículo, es un ex-
tracto de la misma, y rescatará a través de 
su presentación, las ideas centrales, para 
dar paso a una presentación referencial de 
la realidad de éstas mujeres en la ciudad de 

Temuco. Mediante este artículo, queremos 
abrir de manera empírica el debate frente 
a un tema, que si bien se infi ere y conoce 
desde la generalidad por parte de los ciu-
dadanos, está muy lejos de dar caminos o 
propuestas de acción sobre la problemática.

Incluso en aquellos trabajos con re-
quisitos característicos de adecuación, es 
escasa la probabilidad de que las mujeres 
lleguen a ocupar puestos masculinos como 
resultados de la introducción de una eva-
luación estandarizada. La razón se basa en 
el hecho de que los empleos están diferen-
ciados por género; no constituyen un terri-
torio neutro sino que se les considera do-
tados de atributos masculinos o femeninos 
(Nicolson, 1997).

Las diferencias entre hombres y mu-
jeres se han constituido en desigualdades 
sociales que deben ser enfrentadas y corre-
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gidas, pues la participación de las mujeres 
en el mercado laboral seguirá aumentando.

En Chile la inserción de las mujeres al 
mercado del trabajo es relativamente tardía  
y una de las más bajas en América Latina. 
Según la Dirección Nacional del Trabajo, la 
mujer representa un tercio de la masa labo-
rales (36,2%) y se concentran en empleos de 
menor califi cación y remuneración. 

Este fenómeno se debe a que la cultura 
chilena tiene incorporado roles de género 
directamente relacionados con el ámbi-
to privado para la mujer y público para el 
hombre, como por ejemplo, el hombre es 
considerado como proveedor y la mujer es 
la encargada de la crianza de los hijos y las 
labores de domésticas.

En relación a lo anterior, el presente es-
tudio se enfoca principalmente a  Conocer 
las barreras que inciden en  el acceso 
de las Mujeres Ejecutivas a cargos de 
mando  en empresas privadas de la 
Comuna de Temuco.

Este estudio se realizó a 12 Mujeres 
Ejecutivas en cargos de mando de empresa 
privadas de la ciudad de Temuco, la cual se 
desarrolló durante los meses de abril a no-
viembre del presente año. Para  la investiga-
ción, los temas que se abordan en el marco 
teórico son: Evolución de la Participación 
de la Mujer en Chile, abordando aspectos 
históricos y actuales por los cuales ha evolu-
cionado; Participación Laboral de la Mujer 
en Chile y en la Región; Mujer Ejecutiva, de-
fi nición y características que poseen las mu-
jeres en este cargo; Perspectiva de Género, 
realizando una distinción entre género y 
sexo;  Barreras, aquellas que se distinguen 
como una forma de impedir el acceso de 
la Mujeres a cargos de mando; Trabajo, 
abordando este desde las representaciones 
Ideológicas y de Género, en función del ac-
ceso de la mujer al mundo laboral.

La investigación tuvo un enfoque  fe-
nomenológico, pues por medio de este pa-
radigma se conocen las representaciones 

sociales de los actores, proporcionando un 
acercamiento al tema de las mujeres en el 
mundo laboral. El enfoque se enmarca bajo 
un estudio de carácter exploratorio- des-
criptivo, con la aplicación de instrumentos y 
análisis desde el paradigma cualitativo, por 
ello se realizó en primera instancia una in-
mersión inicial en el campo de estudio, para 
posteriormente conocer las construcciones 
de las mujeres que se desempeñan en este 
tipo de cargos a través de la aplicación de 
técnicas de entrevista  semi-estructurada. 

2. Formulación y planteamiento 
del problema de investigación1

¿Cuáles son las Barreras que 
Difi cultan el Acceso de las Mujeres 
Ejecutivas a Cargos de Mando en 
Empresas privadas de la Ciudad de 
Temuco?

La pregunta que se plantea, tiene como 
fundamento lo siguiente; los hombres y las 
mujeres han coexistido siempre, con capa-
cidades y funciones diversas en los ambien-
tes familiares, por lo tanto los espacios de 
participación de cada uno en este ámbito 
han sido identifi cados desde el comienzo de 
la historia humana. Distinguiendo el rol de 
proveedor en el hombre y las funciones de 
crianza en la mujer; lo que ha generado que 
la inserción de la mujer en el ámbito laboral 
no está exenta de difi cultades.

La inserción y participación  de la mujer 
en el mundo laboral ha aumentado progresi-
vamente. Sin embargo, esto no ha ocurrido  
en términos de igualdad, en cuanto a los sala-
rios profesionales, cargos gerenciales, partici-
pación en la toma de decisiones, entre otros.

1 En el proyecto de Tesis, la pregunta era  “¿Cuáles 
son las Barreras que Inciden en el Acceso de la Mujer 
a Puestos de Alta Gerencia en Empresas de Privadas 
de la Comuna de Temuco?” y se modifi có debido a la 
amplitud en los conceptos de Mujer, Puestos de Alta 
Gerencia y Comuna de Temuco.
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Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), un 35% de la población 
femenina era parte del mercado laboral en 
el año 2000, participación que podría llegar 
a 37% hacia el año 2010. Pero esa propor-
ción se desvanece al enfocarse en el vértice 
de la pirámide corporativa: las mujeres sólo 
están en el 20% de los puestos de dirección 
y apenas ocupan del 1% al 3% de los máxi-
mos cargos de las principales empresas del 
mundo.

Sin embargo, hay algunas señales de 
que esto podría comenzar a cambiar. “El 
mayor desarrollo profesional de las mujeres 
viene de la mano de las generaciones más 
jóvenes de 35 años, donde los roles de la 
pareja tienden a estar cada vez más balan-
ceados”, dice Patricia Márquez, directora 
académica del Iesa, la principal escuela de 
negocios de Venezuela. 

La mujer en la actualidad tiene un ma-
yor acceso a la Educación Superior.  Hoy, el 
50% de quienes ingresan a las aulas son mu-
jeres, proporción que también se mantiene 
en carreras relacionadas con los negocios. 
Según el Instituto de Estudios e Pesquisas 
Educacionais de Brasil, en 2002 un 48% del 
total de estudiantes de gerencia y adminis-
tración del país eran mujeres. En el Itam, 
una de las principales escuelas de negocios 
de México, el porcentaje estudiantes  muje-
res es del 50% en el área  de la administra-
ción, y en la Universidad Católica de Chile, 
en el año 2004, representaron el 43% de 
quienes ingresaron a la carrera de ingenie-
ría comercial (Revista América Economía, 
2004).

El  trabajo que realizan las mujeres en 
empresas privadas, es frecuentemente de 
media jornada o en ocupaciones de un esta-
tus inferior. Los hombres a diferencia de las 
mujeres que ejercen una misma función al 
interior de una empresa, consiguen llegar a 
puestos más alto en la escala laboral relati-
vamente pronto, mientras que ellas perma-
necen en puestos secundarios; realidad que 

no se observa en organizaciones públicas, 
ya que existe un mayor campo de desarrollo 
para la mujer en esta área. Debido a que la 
Instituciones Públicas se enmarcan bajo las 
nuevas políticas sociales de igualdad que se 
implementan actualmente en Chile.

El aporte generado por esta investiga-
ción, se relaciona de manera general para 
la sociedad con la entrega de información 
fi dedigna y actualizada sobre los avances y 
retrocesos que se han presentado para las 
mujeres en el ámbito laboral, más específi -
camente la Mujer Ejecutiva, dando a cono-
cer una realidad actual, además de servir 
como base a aquellas mujeres con expecta-
tivas de ocupar puestos ejecutivos en nues-
tra región. 

Finalmente, también para la carrera de 
Trabajo Social esta investigación resultará 
ser un aporte, ya que deja ver el avance que 
ha tenido la inserción de la mujer en la es-
fera del trabajo privado, lo que se relaciona 
directamente con la igualdad de géneros y 
la incesante lucha social por la disminución 
de la discriminación.

Desde la profesión del Trabajo Social, la 
búsqueda de una sociedad más humana ha 
movilizado y orientado el desarrollo de esta; 
es así como que se considera necesario vi-
sualizar la problemática que afecta a las mu-
jeres en el ámbito laboral en las empresas 
privadas y abrir un nuevo campo de acción 
para el Trabajo Social, ya que el dinamismo 
de las realidades sociales contemporáneas 
inciden directamente a los ámbitos de ac-
ción de nuestra profesión. Tal dinamismo 
ha llevado al Trabajo Social a una constante 
reformulación  y actualización de su queha-
cer disciplinario movilizándose constante-
mente en múltiples áreas de intervención 
y centrándose en diferentes campos de ac-
ción, relación que también puede darse en el 
Ámbito Privado y no solo en Organizaciones 
Públicas o Gubernamentales.

Frente a la relevancia de este tema 
en nuestra formación como futuras 
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Trabajadoras Sociales, propendemos a que 
la temática sea una contribución al tema 
de género en el ámbito laboral en nuestra 
región. Es así, como este estudio sobre las 
Mujeres a Cargos de Mando generará un 
tema de debate, que favorezca a la discu-
sión desde la formación Universitaria y de 
cuenta de las posibilidades laborales que 
tienen las Mujeres Ejecutivas en el mercado 
de trabajo.

Si se considera la declaración de los 
Derechos Humanos proclamada por las 
Naciones Unidas en el año 1948, en la cual 
se señala que  “toda persona tiene todos 
los derechos y libertades proclamadas por 
esta declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición”, sobran 
fundamentos para llegar a la igualdad de 
dignidad de hombres y de mujeres, en este 
sentido cabe señalar que el reconocimientos 
de estos derechos universales deben otor-
garse tanto para hombres y mujeres abar-
cando todo tipo ámbitos. 

Aún con lo anterior, la realidad es que 
múltiples estudios  han detectado las barre-
ras sociales que se producen en el campo la-
boral, dándose que en igualdad de condicio-
nes, las oportunidades y limitaciones difi e-
ren para una mujer respecto de un hombre. 
Esto afecta no solo a aquellas mujeres que 
son madres, sino que también a las que se 
presupone algún día podrían serlo, es decir, 
todas las mujeres.

En la actualidad hay elementos que 
frenan el acceso de la mujer a puestos ge-
renciales, es por ello que, a pesar de que ha 
aumentado la participación laboral de la 
mujer, aún no es común el que ellas puedan 
acceder a un trabajo de gerencia y mucho 
menos desarrollar sus habilidades y compe-
tencias en ese cargo.

3.  Objetivos e hipótesis de la 
investigación

3.1  Objetivo General2

Conocer  las Barreras3 que Enfrentan 
las Mujeres Ejecutivas para Acceder a 
Cargos de Mando en Empresas Privadas de 
la Ciudad de Temuco.

3.2 Objetivos Específi cos4

• Identifi car las Barreras que encuen-
tran las Mujeres Ejecutivas en el 
proceso de inserción laboral en su 
desarrollo profesional.

• Identifi car cuales son las habilidades 
que se exige a las Mujeres Ejecutivas 
para optar a un cargo de mando en 
Empresas Privadas de la ciudad de 
Temuco.

3.3 Planteamiento de Hipótesis5

3.3.1 Hipótesis de Trabajo

La selección y dirección de cargos de 
mando por parte de Mujeres Ejecutivas 
en las empresas privadas de Temuco, tie-
ne relación con aspectos culturales de la 
Sociedad Chilena.

2 El objetivo General: “Conocer las Barreras que 
Existen en el Acceso de la Mujer a Puestos de Alta 
Gerencia en Empresas Privadas”, fue modifi cado para 
dar mayor exactitud al Planteamiento del problema 
de Investigación.

3 Se entiende como Barreras, a una situación que está 
presente como obstáculo entre hombres y mujeres 
en cuanto a cargos de dirección, como también de 
acceso al trabajo, pero no hay estudios que trabajen 
sobre este punto directamente en Chile. Ver diario La 
Tercera del día 5 de mayo, en el cuerpo económico.

4 En base a estos Objetivos todos fueron modifi cados  
debido al cambio realizado en el Objetivo General y 
para dar respuesta a este.

5 El Planteamiento de Hipótesis del Pre-Proyecto de 
Tesis, fueron reformuladas para seguir la coherencia 
en base a las modifi caciones realizadas en los puntos 
anteriores.



Escuela de Trabajo Social    Facultad de Ciencias Sociales    Universidad Central 127

BARRERAS DE ACCESO EN MUJERES EJECUTIVAS A CARGOS DE MANDO: 
REALIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS EN LA CIUDAD DE TEMUCO

3.3.2 Hipótesis Alternativas

• Las barreras laborales con jefatura  
femenina no se relaciona directa-
mente con la cultura de la sociedad 
chilena.

• El acceso a puesto de mando de las 
mujeres ejecutivas implica un sobre 
esfuerzo en su desempeño para lo-
grar una posición equivalente a la 
del hombre

4. Marco Metodológico

4.1 Enfoque Metodológico

Esta investigación pretende la com-
prensión semántica sobre el tema abordado 
desde la perspectiva de los actores involu-
crados. Pero este acercamiento no persigue 
la elaboración de conceptos y teorías (como 
es el caso de la teoría fundamentada de 
Glaser y Strauss, 1967), sino que su inten-
cionalidad es explorar y describir la reali-
dad social (el objeto de estudio) a partir del 
propio marco de referencia del individuo o 
grupo social que actúa. 

La presente investigación se enmarca 
en un paradigma fenomenológico. Desde el 
cual se plantea una metodología Cualitativa. 
A partir de este paradigma se conocen las 
representaciones sociales de los actores, pro-
porcionando un acercamiento al tema de las 
mujeres en el mundo laboral desde las subje-
tividades que tienen éstas del y en el mundo 
del trabajo, refl ejando sus experiencias y los 
signifi cados que le atribuyen a las barreras 
que inciden a su llegada al mundo laboral y 
que forman parte de su mundo de la vida. 

De este modo Schütz (1993)  se refi ere a 
ésta como “…el mundo de mi vida cotidiana 
no es en modo alguno mi mundo privado, 
sino desde el comienzo un mundo inter-
subjetivo, compartido con mis semejantes, 
experimentado e interpretado por otros; 
en síntesis es un mundo común a todos 
nosotros”.

A su vez, explica por medio de la des-
cripción, los signifi cados de la vida cotidia-
na que se nos permiten conocer, es decir los 
signifi cados que los individuos dan a su ex-
periencia, siendo fundamental el aprehen-
der el proceso de interpretación por el que 
la gente defi ne su mundo y actúa conforme 
al él.  Al respecto Schütz (1993) nos da una 
clara defi nición de lo que se entiende por in-
terpretación, frente a esto señala que “es la 
referencia de lo desconocido a lo conocido, 
de lo que es aprehendido en la mirada de la 
atención a los esquemas de la experiencia”. 

La fenomenología opera abstrayendo 
la cuestión de la existencia del objeto co-
nocido, y describiendo minuciosamente 
las condiciones en las que se aparece a la 
conciencia, la que se orienta al contenido 
trascendental donde la experiencia debe ser 
simplemente descrita como se da, y nunca 
ser analizada. 

La observación pura del fenómeno sin 
prejuicios ni creencias apriorísticas, es de-
cir, la observación pura del fenómeno, ex-
cluyendo cualquier juicio de valor sobre el 
fenómeno. 

En síntesis, el método fenomenológi-
co se concreta en la importancia  otorgada 
a los contenidos de la conciencia, es decir, 
a la experiencia subjetiva inmediata, como 
el estudio de los fenómenos desde la pers-
pectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su 
contexto además de su interés por conocer 
el proceso de experimentación e interpre-
tación de su mundo social.  Es aquí donde 
está la importancia otorgada por la feno-
menología a las esencias de los fenómenos, 
en cuanto se preocupa por desvelar las es-
tructuras signifi cativas internas del mundo 
de la vida. Según Schütz, para entender el 
mundo de la vida debemos buscar respuesta 
de los hechos comprendiendo a los demás y 
siendo comprendidos por ello, a través, de 
la intersubjetividad.

Al hacer investigación es necesario asu-
mir una postura paradigmática, y en espe-
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cial un paradigma disciplinar o epistémico, 
el cual parte de supuestos, premisas y pos-
tulados defi nidos por la comunidad cientí-
fi ca, para hacer investigación científi ca, en 
una epísteme determinada. (Hurtado, I y 
Toro, J, 2001).

Es de orden cualitativo, ya que implica 
observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para luego analizar-
los. Siguiendo a Pérez (2001), lo cualitativo 
permite ver a las personas que están involu-
cradas en el estudio desde una perspectiva 
holística, asumiendo una realidad dinámi-
ca considerando sus signifi caciones, y sub-
jetividades. Además el enfoque Cualitativo 
se defi ne como “un acercamiento global y 
comprensivo de la realidad, este tipo de en-
foque puede adaptarse y modifi carse en su 
transcurso, por lo que es fl exible “(Walker, 
1989), no así el cuantitativo, que es referido 
a realidades medibles teniendo una concep-
ción objetiva de la realidad.

 Los estudios de tipo cualitativos, son 
más fl exibles, ya que permiten realizar ajus-
tes en el inicio de la investigación a fi n de 
hacer más útil la misma.

El proyecto de Investigación, tiene su 
fundamento en la realidad social de los su-
jetos de estudio, conociendo sus signifi ca-
dos e interpretaciones, con la fi nalidad de 
llegar a la comprensión y al conocimiento 
de dicha realidad, a través de datos profun-
dos y reales que aporten a la Investigación. 

El estudio de casos (Rodríguez, Gil y 
García, 1996)  como una estrategia del di-
seño metodológico que se caracteriza por 
ser: “particularista, descriptivo, heurístico 
e inductivo. Su carácter particularista viene 
determinado porque el estudio de caso se 
centra en una situación, suceso, programa 
o fenómeno concreto”.

Dentro del diseño de caso, la presente 
investigación utilizará el estudio de “caso 
múltiple” que se caracteriza por utilizar “va-
rios casos únicos a la vez, para estudiar la 
realidad que se desea explorar, describir, 

explicar, evaluar o modifi car” (Rodríguez, 
Gil y García, 1996). Este tipo de estudio se 
caracteriza por su razonamiento inductivo 
“lo que caracteriza al estudio de caso es el 
descubrimiento de nuevas relaciones y con-
ceptos, más que la verifi cación o comproba-
ción de hipótesis previamente establecidas. 
El estudio de caso facilita la comprensión 
del lector del fenómeno que se está estu-
diando. Puede dar lugar al descubrimiento 
de nuevos signifi cados, ampliar la experien-
cia del lector o confi rmar lo que se sabe” 
(Rodríguez, Gil y García, 1996).

Es importante destacar que el estudio 
de caso múltiple de la presente investiga-
ción, no está enfocado en la comprensión 
del caso en sí, si no que éste adquiere una 
dimensión instrumental pues se utiliza 
para comprender el tema de estudio: “En 
el estudio de caso instrumental, un caso se 
examina para profundizar un tema o afi nar 
una teoría. En este tipo el caso es secun-
dario, juega un papel de apoyo, facilitando 
nuestra comprensión de algo… Un caso se 
elige en la medida en que aporte a nuestra 
comprensión del tema objeto de estudio”. 
(Rodríguez, Gil y García, 1996).

De ésta manera, el estudio de casos 
múltiples permite realizar un análisis ex-
ploratorio-descriptivo con respecto a las 
Barreras que inciden en el acceso de las mu-
jeres ejecutivas a cargos de mando en em-
presas privadas de la comuna de Temuco.

4.2  Tipo de Estudio

El estudio es exploratorio- descrip-
tivo, debido a que la temática de nuestra 
investigación ha sido vagamente estudiada.

Cuando el investigador construye un 
marco de referencia teórico y práctico 
puede decirse que éste primer nivel de co-
nocimiento es exploratorio, el cual puede
complementarse con el descriptivo, según 
lo que quiera o no el investigador.
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El carácter exploratorio de la investiga-
ción, se fundamenta porque tiene como ob-
jetivo la “formulación de un problema para 
posibilitar una investigación o el desarro-
llo de una hipótesis más precisa” (Sellting, 
1976). Además, tiene otras funciones como 
“familiarizarse con fenómenos relativamen-
te desconocidos, obtener información sobre 
la posibilidad de llevar a cabo una investiga-
ción mas completa sobre un contexto parti-
cular de la vida real”. (Rodríguez, 1996).

Para Claire Selltiz la investigación de 
tipo exploratoria, procura “un avance en 
el conocimiento de un fenómeno, con fre-
cuencia con el propósito de precisar mejor 
un problema de investigación o para poder 
explicitar otras hipótesis”. En consecuen-
cia, este esquema de investigación debe ser 
fl exible a fi n de permitir la reconsideración 
de distintos aspectos del fenómeno, a me-
dida que se avanza. “En la práctica, la parte 
más difícil de una investigación es la inicia-
ción; los más cuidadosos procedimientos 
durante las últimas fases de una investi-
gación son de escaso valor si se ha partido 
por un principio incorrecto o inadecuado”. 
(Sellting, 1976).

Otros propósitos que se persiguen con 
frecuencia son: aumentar la familiaridad 
del investigador con el área problemática y 
posteriormente realizar un estudio más es-
tructurado de los siguientes niveles; en este 
marco es posible: aclarar conceptos; obte-
ner un censo de problemas; establecer pre-
ferencias para posteriores investigaciones y 
proponer hipótesis bien fundamentadas.

Su metodología contempla dos tipos 
de acciones: Contactos directos Estudio de 
la documentación;  La primera de ellas se 
refi ere a la reconstrucción del trabajo reali-
zado por otros: revisión de archivos, infor-
mes, estudios y todo tipo de documentos o 
publicaciones. Los contactos directos con la 
problemática a estudiar se pueden realizar 
después o simultáneamente con la revisión 
de la documentación. Probablemente, sólo 

una pequeña parte del conocimiento y la 
experiencia existente se haya dispuesto en 
forma escrita.

El carácter descriptivo consiste funda-
mentalmente en describir un fenómeno o 
una situación, mediante el estudio del mis-
mo en una circunstancia temporo-espacial 
determinada. Se puede tomar como objeto, 
describir la estructura de la organización 
social o las formas principales de conducta. 

Los estudios exploratorios- descripti-
vos permiten elaborar un marco a partir del 
cual se deduce una problemática, o bien for-
mular un diagnóstico con el fi n de conocer 
carencias esenciales y sugerir una acción 
posterior (Ander – Egg, 1976). 

Las investigaciones de tipo descripti-
vas, fundamentalmente se dirigen a la des-
cripción de fenómenos sociales o educativos 
en una circunstancia temporal y especial 
determinada. Los diferentes niveles de in-
vestigación difi eren en el tipo de pregunta 
que pueden formular. 

Mientras en las investigaciones explo-
ratorias no se plantean preguntas que con-
duzcan a problemas precisos, sino que se 
exploran áreas problemáticas, en este 2º 
Nivel las preguntas están guiadas por es-
quemas descriptivos y taxonomías; sus pre-
guntas se enfocan hacia las variables de los 
sujetos o de la situación. Padúa afi rma que 
los estudios descriptivos dan por resultado 
un diagnóstico. (Padúa, 1993).

  

4.3 Técnica de Muestreo

La muestra del presente proyecto de 
Investigación, corresponde a una muestra 
intencionada no probabilística, donde la 
elección de los sujetos se basarán en el pro-
pio criterio de las investigadoras, por lo tan-
to estará dirigida. Este tipo de muestra exi-
ge un cierto conocimiento del universo, su 
técnica consiste en que es el investigador el 
que escoge intencionalmente sus unidades 
de estudio “La muestra será de sujetos-tipo, 
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en los cuales se observarán y se les atribui-
rán características que serán acordadas por 
parámetros muéstrales que aportará  la in-
formación para el posterior análisis. No se 
buscará una muestra representativa en tér-
minos de cantidad, ni del  nivel de estanda-
rización que se pueda lograr” (Tylor, 1987).

La selección de los entrevistados por 
sector, fue deliberada e intencional, criterio 
que se basó considerando los objetivos del 
estudio; es decir, la exploración y descrip-
ción de un tema desde perspectivas distin-
tas (casos múltiples).

4.4 Técnicas de recolección de 
información

La técnica de recolección de informa-
ción fundamental a utilizar, corresponde a 
entrevistas semi-estructurada con pregun-
tas abiertas que se aplicarán a los miembros 
componentes de la muestra.

La entrevista, que en una primera 
aproximación (Claudia Oxman, La entre-
vista de investigación en ciencias sociales) 
“Podríamos defi nir como una interacción 
verbal cara a cara constituida por pregun-
tas y respuestas orientadas a una temática 
u objetivo específi cos, es una técnica para 
el acercamiento al objeto de estudio de muy 
extenso uso en la investigación social. Desde 
hace ya tiempo, la práctica de la entrevis-
ta en sus diferentes formas- estructuradas 
o no estructuradas, conformando relatos o 
historias de vida, etc.- es una herramienta 
habitual en las ciencias sociales en general”.

 Esta técnica permite establecer una 
orientación no tan rígida, pero a la vez no 
tan libre del tema a analizar, característica 
que permite que el entrevistador tenga una 
conversación enfocada en un tema particu-
lar de interés para los investigadores y por 
otro lado le proporcione al entrevistado el 
espacio y la libertad para defi nir los conteni-
dos de la discusión (Ponencia Investigación 
Aplicada, 2006).

La estructura general de la entrevista es 
la siguiente:

• Presentación general del entrevista-
dor: explicación de los objetivos de 
estudio, agradecimiento por dispo-
sición cooperadora por parte de la 
entrevistada. En general, creación 
de un clima apropiado para el buen 
desenvolvimiento de la entrevista, 
con énfasis en la confi dencialidad de 
la información que se nos propone.

• Realización de la entrevista.

• Resumen de la información obtenida 
(devolución) y petición de cualquier 
información adicional que le parezca 
relevante a la entrevistada.

• Agradecimientos fi nales, despedida.

Para recoger la información se utilizo 
una grabadora portátil con cintas de cas-
sette, las que se encuentran disponibles en 
caso de ser requeridas.

4.5 Técnicas de Análisis de Datos

Para llevar a cabo el proceso de análi-
sis de datos recopilados dentro de la inves-
tigación, se deberá “reducir, categorizar, 
clarifi car, sintetizar y comparar la infor-
mación. Con el fi n de obtener una visión 
lo más completa posible de la realidad ob-
jeto estudio” (Pérez; 1998). Para facilitar 
el proceso de análisis de los datos, estos se 
deben organizar en unidades manejables, 
buscando regularidades entre ellos, para 
identifi car los aspectos que efectivamente 
son relevantes para el estudio y los cuales 
aportaran antecedentes ricos y profundos a 
la investigación.

Es en una primera fase en donde se 
produce esta categorización que permite 
dimensionar los rasgos fundamentales de 
los objetos discursivos en el estudio. Su in-
terés específi co es reducir la información al 



Escuela de Trabajo Social    Facultad de Ciencias Sociales    Universidad Central 131

BARRERAS DE ACCESO EN MUJERES EJECUTIVAS A CARGOS DE MANDO: 
REALIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS EN LA CIUDAD DE TEMUCO

conjunto de datos más signifi cativos para su 
posterior exploración cualitativa. Luego se 
realizará un recuento de frecuencias de las 
categorías y selección según grado de pre-
sencia y representatividad. Finalmente se 
crearan redes conceptuales, identifi cando 
las correspondientes categorías.

Las investigadoras, crearán para efec-
tos de análisis de datos diferentes catego-
rías a partir del análisis comparativo de las 
categorías elaboradas por los entrevistados 
por sector, sumándose a ellos los referentes 
teóricos que guían la investigación (ya ex-
puestos en el marco teórico). 

Es en este nivel de análisis que la inves-
tigadora pretende dar respuestas a las pre-
guntas y objetivos de la investigación.

5. Principales Hallazgos y 
Conclusiones

En el presente capítulo, se establecerán 
conclusiones del  análisis donde se presen-
taran los resultados obtenidos de las en-
trevistas que se realizaron a las 12 mujeres 
ejecutivas en cargos de mando  en empresas 
privadas de la ciudad de Temuco.

En una primera etapa se comenzará 
constituyendo relaciones argumentativas 
entre los resultados encontrados, los obje-
tivos y  las hipótesis y, si se han respondido 
debidamente a  las preguntas planteadas en 
la investigación. 

Además, se incluirá una vinculación en-
tre los datos obtenidos y el marco teórico de 
la tesis, buscando las razones que permitan 
comprender e interpretar los datos. Si co-
rresponde se indicará la aparición de resul-
tados no esperados.

Como segunda etapa, se desarrollará 
además diversas conclusiones enfocadas 
desde el Trabajo Social, explicitando los 
aportes al ámbito profesional.

Finalmente se realizara un comentario 
relacionado con las implicancias y limita-

ciones de este estudio, así como también 
sugerencias para futuras investigaciones.

5.1 Objetivos General  y Específi cos

En relación al objetivo general de la 
Investigación “Conocer las barreras que en-
frentan las mujeres ejecutivas para acceder 
a cargos de mando en empresas privadas 
de la ciudad de Temuco” podemos concluir 
que se aprecian barreras de tipo implícita y 
explicitas relacionadas principalmente con : 

 Título Profesional:

En esta variable se observan diversas 
difi cultadas relacionadas con el acceso y as-
censo a cargo de mando, ya que al no po-
seer un título profesional  impide el acceso 
a este tipo cargo. Además de esto al tener 
un título técnico las posibilidades de trabajo 
se restringen debido a que en las empresas 
es menos valorado y solo pueden acceder a 
puestos de trabajo bajo la supervisión de un 
profesional.

 Experiencia Laboral: 

Hemos logrado percibir la persistencia 
de un juicio social mas agudo y exigente  
hacia las mujeres en cargos de mando , ya 
que para ellas el tener un título profesional 
no es sufi ciente para ser consideradas como 
“capacitadas” para acceder a un puesto de 
mando, teniendo que demostrar constante-
mente sus aptitudes y capacidades antes sus 
subordinados, pares y superiores

 Embarazo:

 Se presenta como una barrera en dos 
niveles distintos, infl uyendo inevitablemen-
te en el acceso y el mantenimiento de las 
mujeres en un cargo de mando. 

En el acceso laboral el embarazo se ma-
nifi esta como una barrera explicita, dejando 
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claro que una mujer embarazada no puede 
acceder a un puesto de trabajo menos aun si 
se trata de un cargo de mando

En cuanto al mantenimiento del cargo 
de mando, el embarazo se presenta como 
una barrera implícita, ya que si bien existe 
un resguardo legal a favor de la mujer con 
respecto a este tema, persiste el temor al 
despido luego del término del periodo legal 
de embarazo.

 Apariencia Física y trato:

En relación a estos temas, podemos 
decir que el tema de la apariencia física y 
trato es más fuerte para las mujeres, espe-
cialmente en aquellas áreas en donde aun 
predomina una mayor presencia masculina 
(área de la construcción).

Es aquí donde encontramos relatos de 
mujeres en cargos de mando que explican el 
como deben vestir de una manera asexua-
da o más acercada a lo masculino,  para así  
obtener el respeto y validación por parte 
del genero masculino en su ambiente labo-
ral, con respecto a estos testimonios pode-
mos concluir que una de las barreras mas 
reconocidas por las mujeres se da en este 
ámbito.

Para la identifi cación de barreras plan-
teadas en el primer objetivo específi co que 
dice relación con “Identifi car las barreras 
que encuentran las mujeres ejecutivas en 
el proceso de inserción laboral en su desa-
rrollo profesional” no existió mayor difi cul-
tad para el cumplimiento de éste, ya que a 
través del proceso de recolección de infor-
mación, las mujeres reconocen claramente 
las barreras que encuentran al momento 
de su inserción laboral las cuales ya fueron 
mencionadas en el desarrollo del objetivo 
general.

En cuanto al segundo objetivo específi -
co, “Identifi car cuales son los requisitos que 
se exige a las mujeres ejecutivas para optar 
a un cargo de mando en empresas privadas 

de la ciudad de Temuco, estos son  el título 
profesional y la experiencia laboral, temas 
ya desarrollados.

Una subcategoría importante que que-
remos destacar entorno a los requisitos al 
acceso y mantenimiento de un cargo de 
mando es el embarazo,  el cual, es el mayor 
tema de discriminación sexual no asumido, 
ya que las entrevistadas dicen sentir un “es-
tigma” cada vez que están embarazadas. 

De acuerdo a lo señalado, los emplea-
dores utilizan el criterio de “optimización 
de recursos” en la selección de su personal, 
y ante un mismo cargo, si las mujeres es-
tán en edad fértil prefi eren contratar a un 
hombre, las signifi caciones en este sentido 
demuestran que en el mundo laboral aún 
no se asume la maternidad como un tema 
de responsabilidad social, privilegiando los 
imperativos de la lógica neoliberal. 

5.2 Hipótesis

En relación a nuestra hipótesis de tra-
bajo, “La selección y dirección de cargos de 
mando por parte de  mujeres ejecutivas en 
las empresas privadas de Temuco, tiene re-
lación con aspectos culturales de la Sociedad 
Chilena”, es  aceptada, ya que si bien es cier-
to ha aumentado la participación laboral de 
las mujeres en cargo de mando en la región, 
todavía existe una brecha en comparación 
con el hombre, en cuanto al ingreso laboral 
y sueldo. No obstante el acceso a mayores 
niveles educacionales de las mujeres en la 
región, ha permitido que estas se incorpo-
ren al ambiente laboral y a mejores cargos y 
condiciones dentro de las empresas.

En los rubros donde existe una fuerte 
tendencia masculina, todavía persisten ca-
racterísticas patriarcales; en donde pode-
mos hacer un hincapié en la discriminación 
hacia las mujeres (apariencia física, remu-
neración, trato) la cual no ha desaparecido  
solo ha disminuido. Es en este punto donde 
la mujer aun debe luchar por demostrar sus 
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capacidades, habilidades y competencias 
para actuar, triunfar y transformar.

Es así, como nos hemos encontrado 
mujeres que han superado los obstáculos 
y/o barreras que se les han presentado, 
siendo capaces de hacerse un espacio, lle-
gando a compartir con hombres cargos de 
mando en empresas privadas.

Es relevante destacar nuestras Hipótesis 
alternativas donde se señala que “Las ba-
rreras laborales con jefatura femenina no 
se relaciona directamente con la cultura de 
la sociedad chilena” la que claramente se 
refuta. 

En cuanto a la segunda, la que tiene 
relación con “El acceso a puesto de mando 
de las mujeres ejecutivas implica un sobre 
esfuerzo en su desempeño para lograr una 
posición equivalente a la del hombre”, se 
valida, debido a que en relación a nuestro 
estudio, las mujeres ejecutivas en cargos de 
mando han debido sobrellevar la concep-
ción de los roles tradicionalmente asocia-
dos a ambos sexos, lo que ha implicado una 
readaptación a dichos roles para poder en-
frentar y responder a las exigencia del mun-
do actual y del mercado laboral. 

5.3 Resultados no Esperados

Como resultados no esperados en este 
estudio, podemos comentar una caracterís-
tica en las mujeres ejecutivas que creímos 
iba a predominar, como lo es la “etnia ma-
puche” debido a que en la ciudad de Temuco 
se presenta una mayor concentración de 
población mapuche. Es así como una de 
nuestras entrevistadas pertenecía a la etnia, 
aunque tampoco refl ejaba algún sentido de 
pertenencia con esta cultura.

Otro de los resultados no esperados, es 
sobre las características femeninas que se 
manifi estan en el mundo laboral, las que 
refl ejan su autoconcepto. La mayoría de las 
mujeres ejecutivas se describe como orde-
nadas, responsables perseverantes y activas 

lo que las ha ayudado a ser más efi cientes 
y productivas. Además, consideran que las 
mujeres en general, son más empeñosas, 
ambiciosas, motivadas y proactivas que los 
hombres, tanto para alcanzar los objetivos 
propuestos, como para obtener alguna pro-
moción. Estos testimonios corroboran la 
idea anteriormente expuesta de que la mu-
jer debe constantemente demostrar y lucir 
sus habilidades y trabajos para lograr un 
reconocimiento y ascenso, dando cuenta de 
un auto exigencia orientada a desarraigar 
una discriminación latente. 

Cualidades femeninas como la empatía, 
simpatía, contención e intuición promo-
vidas tanto por los estereotipos de género 
como por elementos biológicos, impregnan 
su manera de operar en el trabajo, ya que 
constantemente involucran las emociones 
tanto en la toma de decisiones como en las 
relaciones interpersonales. Las habilidades 
de comunicación, dialogo y manejo de con-
fl icto, le permiten ser honestas y frontales 
sin caer en lo descalifi cativo separando así 
algún resentimiento personal del contenido 
mismo del trabajo. Además, son facilitado-
ras con quienes trabajan, ya que descubren 
y estimulan el desarrollo de competencias 
provechosas para el espacio laboral.

Es importante destacar, el que nuestras 
entrevistadas identifi can potenciales com-
petencias que debe tener una mujer en car-
gos de mando en empresas privadas, com-
petencias que son necesarias para un des-
empeño exitoso,  entre estas se destacan: 

Liderazgo

Se visualizan en dos aspectos princi-
palmente. Al reconocimiento del negocio y 
a mantener una actitud de horizontalidad 
por sus pares y subordinados, promoviendo 
su autonomía y desarrollo personal,  estas 
signifi caciones contradicen el mito de que 
personalidades autoritarias propias de los 
hombres, logran mayor liderazgo. Las mu-
jeres tienen la capacidad de infl uir en un 
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grupo para alcanzar las metas propuestas, 
promoviendo su autonomía y el desarrollo 
personal de sus integrantes.

Trabajar en equipo

 Presentan la habilidad de coordinar de 
manera integrada y planifi cada los esfuer-
zos individuales de un grupo para logra un 
desempeño mayor que la suma de sus apor-
taciones individuales.

Motivación

Son capaces de estimular y controlar a 
un grupo de personas, generando valor al 
trabajo que realizan, a partir de la signifi ca-
ción otorgada al trabajo personal.

Comunicación

Tienen la habilidad de entender las ne-
cesidades del otro, de empatizar y de en-
frentarse a distintos tipos de personas en 
cada caso, tener una forma de relacionarse 
adecuada a las demandas del momento, las 
situaciones y los sujetos participantes.

Negociación

Con todo son capaces de establecer una 
propuesta, entendiendo que se debe ceder 
en parte de esta para lograr el objetivo pro-
puesto. Junto a esto, procura llegar a un 
acuerdo sobre los intercambios que se reali-
cen entre ambas partes. 

Otro de los resultados no esperados, 
es el apoyo familiar,  el cual es inferido por 
las investigadoras  como un facilitador que 
sienten las mujeres ejecutivas en cargos de 
mando de la ciudad de Temuco, en su des-
empeño laboral y familiar. Gracias a la ayu-
da doméstica y al sostén psicológico que les 
entregan sus maridos e hijos, ellas pueden 
lidiar de mejor manera con su diversidad de 
roles. Sus maridos son hombres de menta-

lidad más abierta, menos ambicioso y orgu-
llosos por el éxito de sus señoras; y sus hijos 
siempre aun crecido con una madre traba-
jadora, por lo que están acostumbrados. Sin 
embargo, las ejecutivas igual sienten, aun-
que de manera indirecta, un resentimiento 
por la falta de tiempo dedicado a ellos. Esta 
es una de  las mayores difi cultades con la 
que deben lidiar las ejecutivas y repercute 
en su estabilidad emocional, llegando a sen-
tir culpa por su ausencia en la crianza de sus 
hijos y en la dedicación hacia su marido.

En relación a la distribución de tareas 
domésticas, los testimonios refl ejan el cam-
bio cultural que se esta experimentando en 
el ámbito doméstico. Se observa una evo-
lución en la administración del hogar, con 
mayor participación del hombre en las la-
bores de casa, pero aun no se ha logrado 
una participación igualitaria. Si bien hay 
varios maridos que colaboran en las labores 
domésticas aún persisten aquellos que no 
ayudan en las tareas de la casa, siendo las 
mujeres las que realizan el mayor esfuerzo. 

En cuanto al rol de dueña de casa, se 
observa respecto por aquellas mujeres dedi-
cadas solo a labores del hogar. Las entrevis-
tadas mencionan que sienten mucha admi-
ración y valoración por ellas, pero rechazan 
dedicarse a ello, por que necesitan la satis-
facción personal que les entrega el trabajo. 
Si hacemos una lectura de este discurso nos 
es posible establecer si se trata de una so-
lidaridad de género o de una incoherencia 
discursiva, ya que lo que valoran para otras, 
lo rechazan tajantemente para si misma. 

El apoyo y reconocimiento del marido 
es considerado un privilegio, no así el apoyo 
de los hijos quienes están acostumbrados 
a ver a su madre a trabajar. Las expresio-
nes refl ejan maridos o parejas orgullosos de 
sus mujeres profesionales, no subestimados 
si ellas ganan más dinero, con reproches 
constantes en relación a la administración 
del hogar. Los hijos, por el contrario, tienen 
percepciones de equiparidad en relación al 



Escuela de Trabajo Social    Facultad de Ciencias Sociales    Universidad Central 135

BARRERAS DE ACCESO EN MUJERES EJECUTIVAS A CARGOS DE MANDO: 
REALIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS EN LA CIUDAD DE TEMUCO

tema del trabajo y las labores domésticas,  
aun cuando demanden mayor presencia de 
la madre en el hogar. Las tenciones entre 
trabajo y familia se manifi estan principal-
mente en agotamiento físico y estrés. Sin 
embargo, esta realidad no afecta a todas, ya 
que muchas saben compatibilizar bien sus 
roles siendo organizadas y planifi cadas.

La crianza de los hijos, aún cuando sea 
una tarea compartida, tanto para la pareja 
como con otros familiares, es un tema no 
resuelto para las  mujeres que trabajan. A 
muchas de ellas les genera culpa no estar 
dedicadas solamente a su familia, situación 
que tratan de remediar a diario, realizando 
un sobre esfuerzo adicional. Ante esta rea-
lidad, la única situación de vida que cam-
biarían es tener más tiempo para compartir 
con sus parejas e hijos.

En términos proyectivos, los distintos 
testimonios revelan que no todos progra-
maron su trayectoria de vida en relación al 
matrimonio a hijos y trabajo. Para muchas 
sus opiniones de vida se fueron dando sin 
previa programación, mientras que para 
otras gozar de autonomía y autosufi ciencia 
fue primordial antes de casarse y/o tener 
hijos.

 En este caso, el trabajo siempre ha sido 
una prioridad y nunca han pensado en de-
jar de trabajar a causa de su matrimonio o 
maternidad.

 De esta forma podemos hablar de una 
concepción de vida, la que no se centra en 
el discurso feminista de luchar por sus pro-
mociones, responsabilidades e igualdad de 
oportunidades, pues estos aspectos ya están 
logrados, la mujer ejecutiva de la ciudad de 
Temuco   no solo ha adquirido mayor parti-
cipación en la toma de decisiones, sino que 
también en su realidad familiar. El trabajo 
es el medio de obtener libertad y autono-
mía, lo que le otorga mayor reconocimiento 
en ambos espacios. En muchos casos su re-
muneración supera la de sus parejas, siendo 
ellas las jefas del hogar. 

Aún cuando la mujer moderna ha al-
canzado un reconocimiento en el ámbito 
público, predomina en ellas su prioridad 
por la familia, por lo que el tema de la ínter 
cambiabilidad de roles no es algo que ellas 
quisieran lograr. En consecuencia, prefi e-
ren restringirse en materia de oportunida-
des de ascenso y mayores responsabilidades 
laborales, adoptando  estrategias de com-
promiso que la llevan a ser menos móviles y 
a estar menos disponibles que los hombres 
menos dispuestas a competir por puestos de 
trabajo que signifi quen mayor responsabili-
dad laboral y tiempo de dedicación. 

Si bien el discurso es “no sentirse en 
desventaja por su condición femenina”, 
una minoría se resiste al hecho de tener 
que sobresalir más que sus pares hombres, 
al demostrar constantemente sus conoci-
mientos y habilidades. Esta situación, que 
puede ser respuesta  tanto a presiones del 
entorno, como a exigencias internas, reve-
lan nuevamente una dualidad conceptual, 
pues las mujeres no consideran estar siendo 
objeto de un acto discriminatorio al sentir-
se mayormente exigidas por los hombres. 
Finalmente, una minoría considera que el 
ser mujer les ha favorecido en el ambiente 
laboral.

5.4 Conclusiones Enfocadas Desde El 
Trabajo Social

El aporte de la presente  investigación  
se enfoca hacia una contribución relaciona-
da con el reconocimiento y la demostración 
de tipo explícita de algunas formas en que 
se expresa la discriminación de género en el 
mercado laboral y las difi cultades a las que 
se ven sujetas las Mujeres Ejecutivas para 
el pleno funcionamiento y desarrollo de 
sus competencias y potencialidades en sus 
lugares de trabajo, como en la sociedad en 
general.

A su vez,  busca generar un nuevo cam-
po de acción para el Trabajo Social en la 
perspectiva de género,  se aborda la temá-
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tica desde el nivel Organizacional en el ám-
bito Privado, tema ausente de estudio para 
una carrera como la nuestra. Por eso, a tra-
vés del  redescubriendo de las barreras ex-
plicitas e implícitas que persisten e imperan 
en el mercado laboral para las mujeres en la  
actualidad nos damos cuenta que el proble-
ma en sí persiste. 

Es vital en nuestro ejercicio profesio-
nal instalar espacios para la refl exión que 
contribuyan a la construcción de conoci-
miento como aporte a las Ciencia Sociales. 
Constituye un desafi ó para el Trabajo Social 
apropiarse del ámbito de la Investigación 
que oriente y nutra las acciones, al igual que 
estas últimas le proporcionen los aspecto 
que se relacionen con la realidad (Trabajo 
Social de hoy, 2002)

Entorno a los ámbitos de acción para el 
Trabajo Social sobre el tema de género en 
un contexto laboral, podemos hablar sobre 
nuestro rol profesional el cual esta enfocado 
a la  generación espacios de expresión,  en-
torno al empoderamiento de las mujeres en 
el ámbito laboral.

Se hace necesario conocer la realidad de 
las mujeres para orientar y promover a fu-
turo mejores políticas que tiendan a reducir 
la desigualdad de género.

5.5 Implicancias, Limitaciones y 
Sugerencias

En un principio nuestra investiga-
ción estaba enfocada a Mujeres en puestos 
de Alta gerencia y debido a la falta de una 
muestra representativa para esta investi-
gación, se reformulo el estudio hacia una 
muestra mas especifi ca en relación a la rea-
lidad de nuestro foco de estudio.

También la existencia de pocos estudios 
entorno al tema en nuestra región y a nivel 
nacional es otra de nuestra limitantes que 
difi culto el proceso de Investigación, ya sea 
en la recopilación de fuentes de informa-
ción primaria como secundaria.

Como sugerencia,  en la medida en que 
un nuevo grupo de trabajo tome esta in-
vestigación como base teórica u como otra 
tesis, se recomienda la realización de un es-
tudio que contemple un muestreo aleatorio, 
siendo por tanto cuantitativa, a fi n de ob-
tener una muestra más representativa del 
universo de Mujeres Ejecutivas en cargo de 
mando en Empresas Privadas de la Ciudad 
de Temuco.

Así también se recomienda seguir in-
vestigando sobre el tema haciendo una 
comparación por rubros  y  dilucidar en que 
sectores las barreras son más marcadas  y 
por ende se hace más complejo el acceso 
laboral.

Para concluir queremos generar un 
aporte en el sector empresarial, donde  las 
empresas podrían establecer un criterio 
que facilite el desarrollo en la carrera de sus 
empleados. Específi camente las organiza-
ciones puedan elaborar nuevos cargos basa-
dos en la colocación de una mujer y de esta 
forma potenciarla para que desarrolle sus 
competencias y habilidades y desarrollen  
una carrera al interior de la empresa

De esta forma se considera fundamen-
tal que los gobiernos regionales  adquieran 
una participación mas activa en el ámbito 
de las mujeres trabajadoras creando así, 
programas que incentiven a los empresarios 
a crear puestos para mujeres y contratarlas 
sin considerar que el hacerlo sea un perjui-
cio para la empresa.
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