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RESUMEN 

 
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la industria agroalimentaria, no sólo como consumidoras, 
sino también como proveedoras y procesadoras de alimentos. A pesar de su papel esencial, la literatura científica 
ha demostrado que enfrentan barreras para su participación plena y equitativa. El objetivo de esta revisión 
bibliografía es dar a conocer la participación las mujeres en la industria agroalimentaria, examinar las 
oportunidades y desafíos que enfrentan. Para este estudio, se seleccionaron revistas especializadas en alimentos 
y género, así como artículos científicos publicados en los últimos cinco años. El resultado de este estudio indica 
que las mujeres desempeñan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad (economía circular) a través 
de la selección y conservación de semillas y la crianza de variedades de cultivos y animales (cosecha y 
postcosecha). Además, a menudo son las responsables de procesar, elaborar y preparar los alimentos, lo que 
tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y la nutrición de sus hogares. 
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ABSTRACT 
 
Women play a fundamental role in the agri-food industry, not only as consumers, but also as suppliers and 
processors of food. Despite their essential role, scientific literature has shown that they face barriers to their full 
and equal participation. The objective of this literature review is to shed light on women's participation in the 
agri-food industry and to examine the opportunities and challenges they face. For this study, journals specialized 
in food and gender were selected, as well as scientific articles published in the last five years. The result of this 
study indicates that women play a crucial role in the preservation of biodiversity (circular economy) through 
the selection and conservation of seeds and the breeding of crop and animal varieties (harvest and post-harvest). 
In addition, they are often responsible for processing, processing and preparing food, which has a direct impact 
on food security and nutrition in their households. 
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La industria agroalimentaria desempeña un papel 
crucial en la economía global, impulsando el 
desarrollo y la sustentabilidad de las naciones 
(Atukunda et al., 2021; Mataix Aldeanueva, 2023; 
Otekunrin et al., 2019; Silvee & Wu, 2021; Termeer 
et al., 2024). En este contexto, las mujeres 
constituyen un componente esencial en este sector, 
tanto en la producción como en la distribución de 
alimentos. No obstante, a pesar de su contribución 
significativa, su participación en el sector ha sido 
históricamente desafiante y en muchos casos, 
insuficiente (Anigstein, 2020; Cortez & Morales, 
2023; Nieto-Morales et al., 2020; Yáñez et al., 
2020).  
En los últimos años, la importancia de la equidad de 
género en el sector agroalimentario ha sido cada 
vez más reconocida (Barafani et al., 2023; 
Campopiano et al., 2023). Las mujeres no sólo 
participan en la producción de alimentos, sino que 
también desempeñan roles vitales en la gestión de 
los recursos naturales, la preservación de la 
biodiversidad y la garantía de la seguridad alimen-
taria (Divico Muchairo, 2023; FAO, 2020a; Gallego 
Mosquera, 2016). La aplicación de la neurociencia 
en el ámbito alimentario ha despertado creciente 
interés internacional, no solo por su potencial para 
mejorar la comprensión del comportamiento del 
consumidor, sino también por las implicancias 
éticas que conlleva. Reino Unido, Francia y Estados 
Unidos lideran las investigaciones que vinculan 
neurociencia, ética y alimentos, centrándose en 
temas como el bienestar animal, la recompensa y la 
neuroeducación (Izaguirre-Torres & Ruiz-Santi-
llán, 2023). A menudo son responsables de 
procesar y preparar los alimentos, así como de 

atender las necesidades básicas del hogar, roles 
que son fundamentales para la nutrición y la salud 
de las comunidades (Cenamor Mochales, 2023; 
Chile & Mujeres., 2024). A pesar de estos avances, 
las mujeres se enfrentan a barreras sistemáticas 
que limitan su acceso a los recursos, la formación y 
las oportunidades de empleo en este sector (Faye-
González & Hernández-Medina, 2009). Sus 
contribuciones a menudo no son reconocidas o 
valoradas adecuadamente (Castillero Quesada, 
2021; Venegas et al., 2024).  
La legislación en muchos países aún no aborda 
adecuadamente los desafíos y las barreras que 
enfrentan las mujeres en la industria agroali-
mentaria. En muchos casos, las políticas y las leyes 
no reflejan sus necesidades y realidades en este 
sector, no proporcionan suficiente apoyo o protec-
ción de sus derechos y bienestar. Por lo tanto, 
existe una necesidad urgente de investigar más a 
fondo el aporte de las mujeres en la industria 
agroalimentaria (Nájera-Vázquez & Martínez-
Romero, 2020).  
En el ámbito científico, la participación de la mujer 
en la industria agroalimentaria es importante 
(Figura 1), aunque comparado con la participación 
masculina aún es mínima (Benítez et al., 2020; 
Galbreath et al., 2024; Koutouki et al., 2018; Nájera-
Vázquez & Martínez-Romero, 2020; Russell, 2020).  
Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo 
conocer la participación de la mujer en la industria 
agroalimentaria, proporcionando una visión com-
pleta de sus aportes, que permita contribuir a la 
formulación de políticas y estrategias más 
inclusivas y equitativas, y a su vez contribuyan a su 
empoderamiento (FAO, 2023; ONU, 2011).  

 

 
 

Figura 1. Artículos publicados en los últimos cinco años de la participación de las mujeres en la industria agroalimentaria. La 
búsqueda se realizó en la Web of Science por tema y año de publicación, utilizando las palabras clave en inglés: women's 

participation, in food production, food processing, food industry, harvesting or postharvest, circular economy or sustainability.  
 

METODOLOGÍA 

 
Esta revisión bibliográfica utilizó el método 
propuesto por Snyder (2019), que contempla 
cuatro pasos (Figura 2): el diseño de la revisión, la 
realización de la revisión, el análisis de la 
información, y la redacción de la revisión. Los 
sitios web utilizados para este trabajo fueron 
ScienceDirect, Elsevier, Springer y Google Scholar 

(Manterola et al., 2023). La selección se centró en 
artículos científicos de los últimos cinco en las 
bases de datos; Scielo, Scopus y Web of Science. Los 
criterios de búsqueda fueron; título, tema y año de 
publicación; y con las palabras clave “género”, 
“agroalimentos”, “mujeres” y “biodiversidad”, en 
español e inglés.  
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Se establecieron criterios de inclusión y exclusión 
para garantizar que las revistas seleccionadas 
fueran relevantes y de alta calidad. Una vez 
seleccionadas, se realizó una búsqueda de 
artículos científicos que reportaran datos sobre la 
participación de las mujeres en la industria 
agroalimentaria. Los artículos seleccionados se 
examinaron en detalle para identificar los 

hallazgos (investigación, metodología, resultados, 
conclusión).  
Este trabajo se centró en cuatro áreas de la 
industria agroalimentaria (participación de las 
mujeres en la industria agroalimentaria, cosecha y 
postcosecha, producción, elaboración y prepara-
ción de los alimentos, además de economía 
circular). 

 

 
 

Figura 2.  Pasos en el proceso de la presente revisión bibliográfica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Un estudio de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
señala que las mujeres representan 40% de la 
fuerza laboral agrícola de los países en vías de 
desarrollo, aunque en América Latina este porcen-
taje es del 20%. Ellas producen el 50% de los 
alimentos del mundo, los transforman y preparan, 
con lo que contribuyen a la seguridad alimentaria 
de las familias (FAO, 2020b). La FAO también indica 
que, a pesar de su aporte, las mujeres experimentan 
mayores restricciones para acceder a activos y 
recursos productivos, servicios financieros y 
protección social. Por ejemplo, en México el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
reporto que, en el año 2019 el 21,1% de ellas 
habitaban en localidades rurales, el 34,2% 
trabajaba en el sector rural en faenas específicas y 
su participación económica era del 43,7%. 
Además, de los 11,4 millones de hogares encabe-
zados por una mujer en el país el 16,2% se ubica en 
una zona rural (FAO, 2020b; INEGI, 2019; 
INMUJERES, 2021). En la actualidad existe 
consenso sobre el rol clave que juega la agricultura 
familiar campesina en la seguridad alimentaria, en 
el empleo, en la mitigación de la pobreza, y en la 
conservación de la naturaleza y el patrimonio 
cultural (Cardemil Winkler, 2023). En Chile las 
mujeres se incorporaron al trabajo agrícola, como 
recolectoras de fruta y hortalizas. Según reportes 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las 
actividades agrícolas ocupan un 5% del total de 
trabajadores del país. De este porcentaje, el 24% 
son cargos ocupados por mujeres y muchos de 
estos empleos son informales (agricultura y pesca, 

14,5%) (Chibbaro et al., 2022; FAO, 2023; INE, 
2024). En la medida en que las mujeres optan por 
participar más en el trabajo fuera de la explotación 
agrícola, cabría esperar que su productividad 
laboral aumente, siempre que existan oportuni-
dades. Es fundamental analizar cómo la incorpo-
ración de las mujeres al trabajo fuera de la 
explotación agrícola impacta en la distribución de 
las tareas domésticas dentro del hogar. La clave 
radica en determinar si estas nuevas responsa-
bilidades laborales se suman a su carga doméstica 
o si, por el contrario, reemplazan parcialmente las 
horas dedicadas a la agricultura. Para facilitar la 
compatibilización de ambas actividades, es 
fundamental promover una distribución equitativa 
de las labores del hogar. Esto puede alcanzarse con 
el respaldo de redes de apoyo cercanas, como la 
pareja, los hijos, las instituciones educativas, salas 
cuna y otros espacios que facilitan la conciliación 
entre la vida familiar y laboral (Anderson et al., 
2021; García-Sánchez & Enciso-Alfaro, 2024). 
 
Participación de la mujer en la industria 
agroalimentaria 
Se han reportado algunos estudios con el fin de 
ofrecer una visión integral del impacto y evolución 
de la participación femenina en este sector 
(González & Alonso, 2022; Modaffari et al., 2023). 
Tleubayev et al. (2020), realizó un estudio 
transversal de la diversidad de género en los 
consejos de administración de 261 empresas en 
distritos federales de Rusia. Los resultados 
mostraron un efecto positivo de las mujeres 
consejeras en el rendimiento de las empresas, 
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principalmente a través de sus capacidades de 
gestión. Un estudio similar realizado por Yahya et 
al. (2022) en 77 empresas agroalimentaria sobre la 
diversidad de género en juntas directivas del sur de 
Asia (Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka), 
reportó que estas empresas han reconocido el rol 
constructivo de las mujeres de negocios (WOB), 
mejorando el proceso de toma de decisiones. Otro 
estudio realizado a 147 empresas familiares de 
España por Nájera-Vázquez and Martínez-Romero 
(2020), sobre la participación de las  mujeres en los 
gobiernos corporativos, develó que la participación 
femenina favorece los resultados económicos y 
financieros de estas empresas, destacando la 
importancia de la presencia de las mujeres en 
órganos de gobiernos corporativos. Estas investi-
gaciones demuestran que las mujeres contribuyen 

fuertemente a la industria agroalimentaria, en el 
mejor rendimiento de las empresas, por su 
habilidades y capacidades de gestión, poder ejecu-
tivo, favorece la economía, rendimiento financiero 
de las empresas, soluciones innovadoras. Sin 
embargo, aún existen brechas y desafíos como una, 
mayor participación en puestos directivos toma de 
decisiones y liderazgo. En la Tabla 1 se muestran 
algunos estudios bibliográficos de la participación 
de las mujeres en la industria agroalimentaria, 
destacando su rol, desafíos y contribuciones en el 
sector. Incorporando a este trabajo aspectos 
metodológicos claves de cada investigación, así 
como los principales resultados y conclusiones 
obtenidas, con el fin de ofrecer una visión integral 
sobre el impacto y la evolución de la participación 
femenina en esta área. 

 
Tabla 1 
Estudios bibliográficos de la participación de la mujer en la industria agroalimentaria 
 

Estudio Metodología Resultado Conclusiones Referencias 

Diversidad de 
género en los 
consejos de 
administración y 
resultados de las 
empresas: datos 
de la industria 
agroalimentaria 
en distritos 
federales de Rusia. 

En este estudio utilizaron 
datos transversales únicos 
de 261 empresas 
agroalimentarias de Rusia 
seleccionadas 
aleatoriamente y declaradas 
públicamente para el año 
2016. 

Desde el punto de vista 
práctico, se revela que el efecto 
positivo de las mujeres 
consejeras en el rendimiento 
de las empresas se produce 
principalmente a través de sus 
canales ejecutivos (debido a su 
poder ejecutivo y a sus 
capacidades de gestión), más 
que a través de sus canales de 
supervisión (debido a su 
condición de independientes). 

Los responsables políticos no sólo 
deberían considerar la posibilidad de 
abogar por la representación femenina 
en los consejos de administración de 
las empresas agroalimentarias, sino 
también asegurarse de que ellas no se 
conviertan en meras fichas. El impacto 
de la mujer en el rendimiento de las 
empresas se produce principalmente 
por sus decisiones ejecutivos, más que 
de supervisión. 

(Tleubayev et 
al., 2020) 

Diversidad de 
género, informes 
de sostenibilidad, 
exceso de 
confianza de los 
CEO y asunción 
eficiente de 
riesgos  

La muestra consta de 77 
empresas agroalimentarias 
del sur de Asia (Bangladesh, 
India, Pakistán y Sri Lanka) 
durante el período 2010-
2019. Para tener en cuenta la 
endogeneidad y otros sesgos 
estadísticos, un enfoque 
GMM de sistema. 

En consonancia con la teoría de 
la masa crítica, se requieren al 
menos tres mujeres en la junta 
directiva  para reducir el DERT 
de la empresa. El CEO 
demasiado confiado puede 
restringir a las directoras para 
lograr la toma de riesgos 
eficiente de la empresa 

A nivel mundial, las empresas han 
reconocido el papel constructivo de la 
WOB en la mejora del proceso de toma 
de decisiones. Todavía hay una baja 
participación laboral de las mujeres en 
la región del sur de Asia, especialmente 
en puestos directivos, de toma de 
decisiones y de nivel de liderazgo. 

(Yahya et al., 
2022) 

Contribución del 
capital intelectual 
de la mujer a 
empresas 
agrícolas: estudio 
de casos múltiples 
(Federación Rusa, 
Estados Unidos de 
América, Italia, 
Singapur, Chile, 
Alemania, China, 
Países Bajos) 

Se hicieron entrevistas 
directas semiestructuradas. 
Se utilizó el modelo CAOS 
que permite examinar las 
relaciones directas en 
términos de capital 
relacional (CR) y también 
observar el efecto producido 
por el circuito relacional en 
términos de capital humano 
(HC) y capital estructural 
(CS) en pequeñas y 
medianas empresas. 

Los resultados revelan que el 
CR desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo 
de las start-ups innovadoras. 
Los vínculos S-C y S-O apoyan 
la gestión empresarial y 
ayudan a colmar la brecha 
financiera de género. Esto 
conduce a la mejora de las 
habilidades empresariales y a 
la promoción de soluciones 
innovadoras internas. 

La investigación contribuye a los 
estudios del Capital Intelectual y de 
género, con un enfoque específico en el 
CR y el proceso de innovación. Aunque 
la literatura ya ha investigado el papel 
de la CR en el emprendimiento 
femenino, solo unas pocas 
investigaciones previas han realizado 
un análisis cualitativo sobre las 
relaciones establecidas en el contexto 
peculiar de las empresas agrícolas 
innovadoras. 

(Modaffari et 
al., 2023) 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible en el 
sector cooperativo 
del aceite de oliva 
de Andalucía: 
patrimonio, 
innovación, 
perspectiva de 
género y 
sostenibilidad 

Se utilizo la técnica de 
Análisis Comparativo 
Cualitativo (ACC) y 
aplicando el enfoque de 
conjuntos difusos (ACCfs) a 
los postulados de los ODS.  
Se establecieron modelos 
causales cuyas implicaciones 
prácticas se centran en la 
implementación y desarrollo 
de los ODS como medio para 
lograr el crecimiento 
económico sostenible. 

Los principales hallazgos de 
este estudio sugieren que los 
objetivos de desarrollo 
sostenible en los que se centran 
las cooperativas analizadas, 
además de producir aceite de 
oliva, promueven valores 
vinculados a la seguridad 
alimentaria, la sostenibilidad, la 
puesta en valor del patrimonio, 
la igualdad género y la 
sostenibilidad. 

La importancia de desarrollar 
estrategias para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
las sociedades cooperativas, sirviendo 
de modelo para el desarrollo de 
políticas en este sentido. Estas 
cooperativas, además de producir 
aceite de oliva, promueven valores 
vinculados a la seguridad alimentaria, 
la sostenibilidad, la puesta en valor del 
patrimonio y la igualdad de género. 

(González & 
Alonso, 
2022) 

Mujeres, Gobierno 
Corporativo y 
Eficiencia 
Económica: Caso 
de empresas 
familiares de la 
agroalimentación 
en España 

Se tomó una muestra de 147 
empresas familiares 
pertenecientes a la industria 
agroalimentaria. Se utilizó 
una muestra representativa 
de empresas familiares 
españolas. 

Contribuye a dar visibilidad a 
aquellas mujeres presentes en 
los órganos de gobierno 
corporativo de empresas 
familiares del sector 
agroalimentario, ya que revela 
que la participación femenina 
favorece los resultados 
económicos y financieros de 
estas empresas. 

Contribuye a la literatura sobre 
empresas familiares, tanto en términos 
de gobierno corporativo como de 
género, concluyendo en la importancia 
de la presencia de la mujer en 
diferentes órganos de gobierno 
corporativo. Se proporcionan nuevas 
vías de investigación que permitan una 
mejor comprensión de la participación 
de la mujer en el gobierno corporativo 
de empresas familiares. 

(Nájera-
Vázquez & 
Martínez-
Romero, 
2020) 
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Participación de la mujer en la cosecha y 
postcosecha en la industria agroalimentaria 
Las mujeres son la columna vertebral de la economía 
rural, especialmente en los países en desarrollo, ya 
que ellas representan casi la mitad de los agricultores 
del mundo, y en las últimas décadas han ampliado su 
participación en la agricultura (Chauhan, 2024; 
Dubert & Muñoz-Abeledo, 2023; Ishfaq et al., 2022; 
Zhou et al., 2023). El número de hogares dirigidos por 
mujeres también ha aumentado a medida que más 
hombres han emigrado a las ciudades en busca de 
mejores oportunidades, laborales, salariales, 
bienestar, entre otros (Franklin & Wilson, 2020; 
Huynh, 2022; Jain & Jayaram, 2023; Kaufmann & Tao, 
2025). En la economía campesina el trabajo familiar 
es una de las principales características, ya que, al no 
contar en algunas ocasiones con mano de obra 
contratada, esta pasa a suplirse por los miembros que 
integren la familia (explotación agrícola, proveer los 
alimentos, nutrición del hogar) (Banco Mundial, 2017; 
Chayanov, 1974; Jabeen et al., 2020). Se reportó la 
participación de la mujer en la cosecha y postcosecha 
(maíz, hortalizas, frijol) (Farnworth et al., 2020; Kabir 
et al., 2023; Lelea et al., 2022), destacando la eficiencia, 
la sostenibilidad y la equidad de género. Chapke et al. 
(2024) aplicaron una encuesta a 32 mujeres 
agricultoras de Sangareddy, Telangana (India), 
observando que la carga de trabajo de las mujeres 
podía reducirse (35% a 87%), utilizando tecnologías 
apropiadas en comparación con las prácticas 
tradicionales.  Esta ventaja hiso sentir más cómoda a 
las mujeres al reducir su esfuerzo físico, lo que les 
permitió aumentar la cosecha de mijo y gozar de 
buena salud.  Un estudio similar realizó Ahmed et al. 
(2024), aplicando una entrevista semiestructurada a 

mujeres de la etnia Cree de Omushkego,  a través del 
programa de recolección de Ganso (Niska) en la 
región subártica de Ontario, Canadá. A partir de las 
perspectivas compartidas por las mujeres indígenas 
en este estudio, se evidencio que las actividades 
tradicionales, en particular la preparación de 
alimentos tradicionales, generan beneficios que van 
más allá del mero sustento y la gestión de especies 
sobreabundantes. El proceso comunitario de 
preparar y compartir gansos no solo fomenta la 
cohesión social dentro de la comunidad, sino que 
también sirve como un medio vital para la 
continuidad cultural, asegurando la transmisión de 
los conocimientos y habilidades. Otro estudio 
realizado en el distrito de Ghana a 131 mujeres de las 
comunidades productoras de cacao y karité indicaron 
que utilizando prácticas de gestión eficiente fueron 
clave para satisfacer las necesidades de la mayoría de 
los hogares (Duorinaah et al., 2024). Así, la 
participación de las mujeres en la cosecha y 
postcosecha, al incorporar tecnologías apropiadas, 
programas de cosecha y una buena gestión, reducen el 
esfuerzo físico, se sienten más cómodas, gozan de 
buena salud y bienestar, permite una cohesión social 
dentro de la comunidad, una continuidad cultural y la 
transmisión de conocimientos y habilidades. En la 
Tabla 2 se muestran algunos estudios bibliográficos 
de la participación de las mujeres en la cosecha y 
postcosecha de la industria agroalimentaria, 
destacando su rol, desafíos y contribuciones en el 
sector. Incorporando a este trabajo aspectos 
metodológicos claves de cada investigación, así como 
los principales resultados y conclusiones obtenidas, 
destacando la participación de la mujer en términos 
de eficiencia, sostenibilidad y la equidad de género. 

 
Tabla 2 
Estudios bibliográficos de la participación de las mujeres en la cosecha y postcosecha en la industria agroalimentaria  
 

Estudios Metodología Resultado Conclusión  Referencia 

Operaciones 

tradicionales de 

postcosecha de mijo y 

trabajo pesado de las 

mujeres del distrito de 

Sangareddy, en el 

estado indio de 

Telangana. 

Encuesta a 32 mujeres 

agricultoras. 

El trabajo pesado realizado en las 

cinco operaciones identificadas con 

pra cticas mejoradas se redujo 

considerablemente en un 35 a 87% 

en comparacio n con las pra cticas 

tradicionales realizadas por las 

mujeres agricultoras. 

De las cinco operaciones 

postcosecha de mijo identificadas 

que implican ma s trabajo pesado, 

se encontro  que la elaboracio n de 

pan plano era la ma s pesada con 

el me todo indí gena, que se hizo 

ma s fa cil (35%) utilizando una 

ma quina para hacer pan plano. 

(Chapke et 

al., 2024) 

Promocio n del 

bienestar de las 

mujeres a trave s del 

programa de 

recoleccio n de Niska 

(Ganso), regio n 

suba rtica de Ontario, 

Canada  

Mujeres de la etnia Cree 

de Omushkego. Se 

emplearon entrevistas 

semiestructuradas que 

exploran el impacto de las 

actividades preparatorias 

para la caza de gansos en 

la salud y el bienestar de 

las mujeres indí genas. 

La importancia de compartir el 

conocimiento adquirido, transmitir 

las tradiciones y mantener una 

conexio n con su identidad cultural. 

La continuidad cultural, 

representada a trave s de ensen anzas 

y experiencias intergeneracionales 

es crucial para el bienestar general. 

Se destaca la importancia que se 

incluyan ma s mujeres jo venes en 

la investigacio n para descubrir 

los desafí os y las fortalezas de 

este grupo demogra fico. El 

programa Niska demuestra un 

enfoque integral que entrelaza la 

revitalizacio n cultural, la 

participacio n comunitaria y el 

bienestar holí stico. 

(Ahmed et 

al., 2024) 

Pe rdida de la 

postcosecha, 

responsabilidades de 

las mujeres y los 

hombres en el manejo 

del maí z. 

Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas con 

208 agricultores hombres 

y mujeres jefes de familia 

(sur occidental de Etiopí a) 

(aromo de Jimma). 

La produccio n de maí z y muchas de 

las tareas de gestio n, postcosecha 

requieren la participacio n de 

mu ltiples miembros de la familia, de 

modo que la dina mica de ge nero se 

negocia a nivel intrafamiliar. 

Si no se incorpora la perspectiva 

de ge nero en la investigacio n 

sobre las pe rdidas postcosecha, lo 

que puede comprometer la 

seguridad alimentaria. 

(Lelea et 

al., 2022) 

Actitud e implicacio n 

de las mujeres rurales 

en el procesado 

postcosecha de 

Entrevistas personales 

utilizando un cuestionario 

probado previamente de 

212 encuestados. 

La actitud de las mujeres hacia el 

procesamiento postcosecha de 

verduras estaba influenciada por la 

edad, la educacio n, el taman o del 

La educacio n, la pertenencia a 

grupos, el contacto con los 

medios de comunicacio n y el 

tiempo dedicado a la gestio n del 

(Kabir et 

al., 2023) 
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hortalizas, en el distrito 

de Dhaka en 

Bangladesh. 

hogar y la frecuencia con la que 

viajaban fuera de su sistema social. 

La disparidad de ge nero en los 

ingresos se debio  a la falta de 

condicio n de propietaria de la tierra, 

la dominacio n del co nyuge, las 

normas sociales y la tradicio n. 

hogar fueron predictores 

significativos de la participacio n 

de las mujeres en el 

procesamiento postcosecha de 

hortalizas. 

Afectacio n 

mecanizacio n de la 

recoleccio n de la judí a 

mungo a las 

trabajadoras 

contratadas en zonas 

de Myanmar y 

Bangladesh. 

Investigacio n cuantitativa 

identifico  los distritos y las 

comunidades 

Investigacio n cualitativa 

muestreo estratificado 

para entrevistar a los 

agricultores de cosecha de 

frijol mungo. 

La cosecha de frijol mungo es la 

u nica tarea de campo disponible 

para muchas mujeres sin tierra, en 

particular las mujeres casadas con 

hijos, en ambos paí ses. Las 

restricciones de ge nero a la 

movilidad de las mujeres y su papel 

como cuidadoras familiares, así  

como las normas sobre el trabajo 

apropiado para mujeres y hombres, 

restringen las opciones de las 

mujeres con respecto al trabajo 

alternativo tanto a nivel local como 

ma s lejano. 

Las mujeres y los hombres de 

hogares con bajos activos tendra n 

problemas para encontrar 

fuentes de ingresos alternativas. 

Unas normas de ge nero menos 

restrictivas ayudarí an a mitigar 

los efectos adversos de la 

mecanizacio n agrí cola. Es 

importante invertir en enfoques 

transformadores de ge nero para 

estimular el cambio en las 

normas y los comportamientos 

asociados a fin de hacer posible 

una gama ma s amplia de 

opciones. 

(Farnworth 

et al., 

2020) 

 
Participación de las mujeres en la producción, 
elaboración y preparación de alimentos en la 
industria agroalimentaria 
La participación de las mujeres en la industria 
agroalimentaria, han desempeñado un papel 
crucial en todas las etapas del sistema de 
producción, desde la  transformación, distribución, 
elaboración preparación y el consumo de los 
alimentos (Ojeda-Linares et al., 2020), además de 
las características asociadas con el valor 
nutricional y la seguridad alimentaria de los 
productos disponibles para las comunidades de 
América Latina (Boxer et al., 2023; Mehar et al., 
2022; Rodriguez-Oliveros et al., 2014). Aunque la 
participación de las mujeres en los sistemas 
alimentarios es esencial y prioritaria para el 
bienestar de sus familias y comunidades, la 
discriminación basada en la violencia socava la 
autodeterminación y los derechos de las mujeres y 
afecta negativamente su salud, estado nutricional y 
bienestar general, así como el bienestar de los 
hogares y las comunidades (Akram-Lodhi, 2024). 
Esto limita su contribución y transformación en su 
entorno, perpetuando desigualdades estructurales 
(Lemke & Delormier, 2017; Raj, 2024; Ramirez-
Santos et al., 2023). La seguridad alimentaria tiene 
que ver principalmente con el acceso de los hogares 
pobres a los alimentos y con la forma en que los 
factores políticos, económicos y sociales afectan a 
la seguridad alimentaria de estos (Biermayr-
Jenzano, 2019; Dupuis et al., 2022; Kotzé, 2003). 
Una estudio transversal realizado por Ezzeddin et 
al. (2024), a un programa de producción casera de 
alimentos sobre los conocimientos nutricionales, la 
diversidad dietética, la seguridad alimentaria y el 
empoderamiento de las mujeres rurales de la 
provincia de Teherán (Ray, Islamshahr, Mallard, 
Varamin y Shahryar), Irán. Reporto, que los 
resultados en este estudio no mostraron una 
mejora significativa en los indicadores esperados, 
como la frecuencia de la huerta doméstica, el 
conocimiento nutricional, la diversidad dietética, el 
empoderamiento de las mujeres y el estado de 
inseguridad alimentaria del hogar entre las 
mujeres cubiertas por el programa. Pero, si hubo un 

empoderamiento positivo de las mujeres desde la 
dimensión del poder en la toma de decisiones y del 
conocimiento nutricional, que fueron los 
predictores positivos significativos de la diversidad 
dietética. Otro estudio etnográfico realizó la 
observación de los participantes de todas las 
actividades de producción de manteca de karité, así 
como de las ceremonias y prácticas culturales y 
religiosas a mujeres de las aldeas de Bambara de 
Shidugu, Malí. En general, esta investigación brindó 
una visión detallada de la importancia, las 
oportunidades y los desafíos de los mercados de 
karité para las mujeres africanas y sus familias, 
tanto cultural como económicamente, en particular 
para la seguridad alimentaria, la reducción de la 
pobreza, la igualdad y el empoderamiento de las 
mujeres hacia el logro (Naughton et al., 2017). Por 
otro lado Bwalya et al. (2024) realizó una encuesta 
transversal a 761 hogares, identificando los efectos 
del tipo de activo en la adopción de prácticas de 
Gestión Sostenible de la Tierra (GST) en los 
distritos de Zambia, a mujeres agricultoras y sus 
implicaciones en los ingresos de los hogares y la 
autosuficiencia alimentaria. Los resultados mos-
traron que el capital social influyó significativa-
mente en la participación en la GST y el acceso al 
capital financiero. Los activos ganaderos, el tamaño 
de la tierra y la diversidad de cultivos predijeron la 
seguridad alimentaria, mientras que la toma de 
decisiones masculina influyó en la seguridad 
alimentaria y los ingresos. Los ingresos fueron 
mayores para las mujeres que participaron en 
proyectos de GST. Abordar las disparidades de 
género y promover el empoderamiento de las 
mujeres en la agricultura son cruciales para lograr 
un desarrollo rural equitativo y sostenible.  
En Tabla 3 se muestran algunos estudios 
bibliográficos de la participación de las mujeres en 
la producción, elaboración y preparación de 
alimentos en la industria agroalimentaria. Estos 
estudios incluyen información relevante sobre las 
metodologías utilizadas, los principales resultados, 
las conclusiones derivadas y las referencias 
bibliográficas consultadas.  
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Tabla 3 
Estudios bibliográficos de la participación de las mujeres en la producción, elaboración y preparación de alimentos en la 
industria agroalimentaria 
 

Estudios  Metodología Resultado Conclusión  Referencias 

Manejo tradicional de 
microorganismos en 
bebidas fermentadas 
de frutos de nopal en 
México: una 
aproximación 
etnobiológica en el 
Altiplano y el Valle de 
Tehuacán 

Se realizaron 53 entrevistas 
semiestructuradas y 
observaciones participativas 
con productores de colonche 
en 7 comunidades con el fin 
de caracterizar las prácticas y 
procesos involucrados en la 
preparación de colonche 

Los atributos sensoriales más 
contrastantes seleccionados entre 
las localidades son el contenido de 
alcohol y la dulzura, que podrían 
estar de acuerdo con las prácticas 
utilizadas para obtener el producto 
final. El colonche se produce 
principalmente para el consumo 
directo y se utiliza secundariamente 
como un bien comercializado para 
ser vendido para obtener ganancias 
económicas que contribuyen a la 
subsistencia general de los hogares. 
Los métodos de preparación se 
transmiten por parientes cercanos, 
principalmente mujeres. 

Existe una clara relación del 
conocimiento humano en el 
manejo de la composición 
del microbiota para producir 
esta bebida. La composición 
y la dinámica de la 
microbiota en el colonche 
contribuirá a la preservación 
de este valioso patrimonio 
biocultural. 

(Ojeda-
Linares et al., 
2020) 

Resultados de un 
programa de 
producción casera de 
alimentos sobre los 
conocimientos 
nutricionales, la 
diversidad dietética, la 
seguridad alimentaria y 
el empoderamiento de 
las mujeres rurales de 
la provincia de Teherán 
(Ray, Islamshahr, 
Mallard, Varamin y 
Shahryar), Irán. 

Estudio transversal 
comprendió un grupo 
cubierto por el programa (n = 
143) y un grupo no cubierto 
(n = 160). Los participantes 
fueron seleccionados 
aleatoriamente de 32 aldeas. 
Los datos se recopilaron 
utilizando cinco 
cuestionarios: (1) 
Información general, (2) 
Empoderamiento de las 
mujeres, (3) Conocimiento 
nutricional, (4) Diversidad 
dietética y (5) Escala de 
acceso a la inseguridad 
alimentaria del hogar 
(HFIAS). 

El estudio no mostró una mejora 
significativa en los indicadores 
esperados, como la frecuencia de la 
horticultura doméstica, el 
conocimiento nutricional, la 
diversidad dietética, el 
empoderamiento de las mujeres y 
el estado de inseguridad 
alimentaria del hogar entre las 
mujeres cubiertas por el programa 
(p > 0,05). 

Debido a que el programa 
evaluado actualmente no ha 
podido mejorar los 
indicadores esperados, 
puede ser necesaria la 
modificación de la 
implementación del 
programa, como: abordar las 
probables barreras y 
desafíos y fortalecer las 
instalaciones en las aldeas 
cubiertas. El estudio actual 
presenta un modelo de los 
predictores de la diversidad 
dietética para su 
consideración en el rediseño 
o mejora del programa. 

(Ezzeddin et 
al., 2024) 

La seguridad 
alimentaria de los 
hogares, la capacitación 
económica y el capital 
social de la producción 
femenina de manteca 
de karité en las aldeas 
de Bambara de 
Shidugu, Malí. 

Los métodos etnográficos 
empleados en este estudio 
incluyeron Observación 
participante, entrevistas y 
discusiones en grupos 
focales.  

Los resultados y la discusión se han 
dividido en seis temas principales: 
Secciones que destacan la 
importancia de la manteca de karité 
para (1) la alimentación seguridad, 
(2) reducción de la pobreza, (3) 
igualdad y empoderamiento de las 
mujeres y (4) capital social, así 
como (5) amenazas y (6) 
Oportunidades para la producción 
de manteca de karité 

El karité ha desempeñado 
durante mucho tiempo un 
papel integral en la sociedad 
rural maliense y las 
economías familiares y sigue 
siendo una fuente potencial 
de mayor seguridad 
alimentaria y crecimiento 
del mercado en Malí y en 
todo el África subsahariana. 

(Naughton et 
al., 2017) 

Las mujeres se quedan 
y cultivan los 
alimentos: La 
productividad agrícola 
y los intersticios de la 
producción de 
pequeños productos 
básicos y el trabajo 
reproductivo en 
Tanzania, África. 

Encuestas informales 
semiestructuradas y debates 
consultivos en reuniones 
comunitarias, grupos de 
discusión y con informantes 
clave. La recopilación de 
datos se llevó a cabo entre 
julio y septiembre de 2017 

Las mujeres no podían acceder a 
cantidades adecuadas de trabajo de 
los hombres del hogar. Las parcelas 
de las mujeres se utilizaban 
menores cantidades de pesticidas e 
implementos agrícolas. Las normas 
y valores sociales que generan la 
expectativa de que la satisfacción de 
las necesidades de los maridos y de 
los hogares es la primera y principal 
responsabilidad de las mujeres 

Es hora de que la economía 
política agraria incorpore de 
manera demostrable y 
consistente teorías y 
metodologías feministas en 
su análisis y adopte la 
economía política agraria 
feminista. 

(Akram-
Lodhi, 2024) 

Gestión sostenible de la 
tierra e implicaciones 
para los ingresos, la 
autosuficiencia 
alimentaria y las 
mujeres en distritos de 
Zambia (Chikomeni, 
Chikube, Jumbe, 
Kalindawalo, 
Kapatamoyo, 
Mbangombe, Mpamba, 
Mpenzeni, Mumbi, 
Ndake y Nsefu). 

Encuesta transversal de 761 
hogares seleccionados de 11 
cacicazgos en seis distritos. 
Utilizando una población 
estimada para la Provincia 
Oriental de 342.161 
habitantes. 

Los resultados mostraron que el 
estado civil y el tamaño del hogar 
son datos demográficos 
significativos, y que la educación se 
correlaciona positivamente con los 
ingresos del hogar y la participación 
en la GST (p < 0,05). Las 
disparidades de género 
persistieron, y los hogares 
encabezados por hombres tenían 
mayores ingresos 

Abordar las disparidades de 
género y promover el 
empoderamiento de las 
mujeres en la agricultura son 
cruciales para lograr un 
desarrollo rural equitativo y 
sostenible. Los responsables 
de las políticas pueden 
fomentar los medios de vida 
sostenibles en las 
comunidades rurales 
priorizando la GST y 
empoderando a las mujeres 

(Bwalya et 
al., 2024) 

 
 
Participación de las mujeres en la economía 
circular y sustentabilidad de la industria 
agroalimentaria 
Después de la pandemia del COVID -19, las mujeres 
se han convertido en un nexo clave en la economía 

circular y en la construcción de un sistema 
alimentario sostenible (Coghlan et al., 2022). Ellas 
cumplen un papel crucial en la educación al 
fomentar conciencia sobre el consumo sostenible y 
las prácticas de economía circular, al disminuir las 
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desigualdades sociales, es decir, las relacionadas 
con el género, la etnia, la casta, entre otros (Al 
Daour et al., 2024; Atanasovska et al., 2022; Llanos 
et al., 2024; Ncube et al., 2025; Pansera et al., 2024; 
Uddin & Piracha, 2025; Yankey et al., 2025). La 
participación de las mujeres en todos los eslabones 
de la cadena alimentaria, desde la producción, el 
procesamiento, la distribución y el consumo, las 
convierte en protagonistas esenciales para la 
transformación del sector. Ellas tienen el poder de 
influir en sus familias, amigos y comunidades en 
adoptar comportamientos más responsables en 
relación al consumo y descarte de residuos. El rol 
multifacético de las mujeres en la economía 
circular y su impacto en diversos sectores, 
contribuye así para avanzar hacia una sociedad 
más equitativa y sostenible (Agnusdei et al., 2022; 
Amorelli & García-Sánchez, 2023; Anderson et al., 
2021; García-Sánchez & Enciso-Alfaro, 2024; 
Omuse et al., 2025).  
Algunos estudios han analizado la participación de 
las mujeres en la economía circular de la industria 
agroalimentaria, destacando su rol en la agricultura 
sostenible, la agroecología, explotación, 
transformación y la implementación de prácticas 
sostenibles, entre otros. García-Sánchez and 
Enciso-Alfaro (2024), exploro la importancia de la 
transición circular en la industria agroalimentaria 
y analizo el papel que desempeñan en ella las 
directoras, ejecutivas, gerentes y empleadas. Para 
ello tomo una muestra de 243 empresas más 
relevantes a nivel mundial (Asia Oriental y el 
Pacífico, Eurasia y Asia Central, Europa, América 
Latina y el Caribe, Oriente Medio y el Norte de 
África, América del norte, Asia meridional, África 
Subsahariana) con el objetivo de evaluar la 
diversidad de género en las empresas y sus 
consecuencias en este modelo ambiental de 
circularidad. Este estudio confirmo el liderazgo 
femenino en la transición circular del sector 
cuando se ejerce desde puestos de alta dirección. 
Un estudio similar de Enciso-Alfaro and García-
Sánchez (2024), analizo el impacto del liderazgo 
femenino en el entorno empresarial y su relación 
con la conservación de la salud del planeta. Observo 
que la participación activa de las mujeres en altos 
cargos empresariales generaba cambios 
significativos hacia un modelo que protege la 
riqueza natural y endémica de los diferentes 
ecosistemas del mundo. Además, que la presencia 
activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre 
la protección del medio ambiente, el desarrollo 
humano y la prosperidad económica está fuerte-
mente asociada con el conocimiento potencial que 
poseen las consejeras independientes (15,6 %) 
versus las consejeras ejecutivas (2,9 %).  Por otro 
lado (Gomori-Ruben & Reid, 2023) realizó un 
estudio a 87 mujeres que cultivaban en EEUU, 
utilizando los 10 elementos de Agroecología de la 
FAO y la Herramienta para la Evaluación del 
Desempeño de la Agroecología (TAPE) de la FAO.  
Se identificó que las mujeres agricultoras 
participantes tendían a liderar proyectos de 
agricultura agroecológica que brindan servicios 

nutricionales, ambientales, educativos y sociales 
directos a sus comunidades, en consonancia con los 
elementos de la agroecología. Estos datos 
mostraron que las granjas dirigidas por mujeres se 
alinean con las prácticas agrícolas sostenibles 
articuladas por la FAO y, como en las naciones de 
bajos ingresos, las mujeres desempeñan un papel 
valioso en el avance de una transición 
agroecológica. En Tabla 4, se muestran algunos 
estudios bibliográficos de la participación de las 
mujeres en la economía circular y sustentabilidad 
de la industria agroalimentaria, destacando su rol 
en la agricultura sostenible, la agroecología, 
explotación, transformación y la implementación 
de prácticas sostenibles, entre otros. Estos estudios 
incluyen información detallada sobre la 
metodología empleada, los principales resultados 
obtenidos, las conclusiones y las referencias 
bibliográficas consultadas. 
Esta investigación demuestra que la mujer 
desempeña un papel crucial en la industria 
agroalimentaria, desde la preservación de la 
biodiversidad, hasta la preparación de alimentos y 
la atención de las necesidades básicas del hogar. Sin 
embargo, a pesar de su contribución esencial, a 
menudo se enfrentan a barreras significativas para 
su plena participación. Una de las explicaciones, 
según un estudio realizado por Sinclair et al. (2022) 
en Nariño, Colombia, sería la situación laboral de 
las jefas de hogar (96% ama de casa), la escolaridad 
incompleta (54%) la inseguridad alimentaria 
(46%), la prevalencia de las normas de género 
tradicionales y la discriminación. A pesar de los 
avances en la igualdad de género, las mujeres a 
menudo siguen enfrentándose a barreras 
estructurales y culturales que limitan su 
participación plena y equitativa. Este estudio puede 
explicarse por el hecho de que la industria 
agroalimentaria, como muchos otros sectores, ha 
sido históricamente dominados por hombres, lo 
que puede dificultar la participación de las mujeres. 
Estos resultados concuerdan con investigaciones 
anteriores que han destacado el papel esencial de 
las mujeres en la seguridad alimentaria y la 
nutrición (Picchioni et al., 2022; Ren et al., 2024). 
Algunos estudios, han reportado enfermedades 
transmitidas por los alimentos (ETA), que son cada 
vez más predominante en los países de ingresos 
bajos y medios (PIBM) y muchos brotes son 
atribuibles a alimentos nutritivos y frescos 
adquiridos en mercados informales. En primer 
lugar, la seguridad alimentaria tiene un impacto 
directo en las mujeres embarazadas y lactantes, 
debido a alteraciones en su sistema inmunitario, 
anomalías fetales, abortos, entre otros, en países de 
bajos ingresos por el consumo de alimentos en 
malas condiciones (Grace, 2023). Por otro lado, un 
estudio agroecológicos con perspectiva de género 
en los sistemas agroalimentarios, reconoce su 
contribución en la adaptación al cambio climático 
de los sistemas alimentarios, la restauración de 
ecosistemas y la inseguridad alimentaria (Ramirez-
Santos et al., 2023).  
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Tabla 4 
Estudios bibliográficos de la participación de la mujer en la economía circular y sustentabilidad en la industria agroalimentaria 
 

Estudios Metodología Resultado Conclusión  Referencias 

Mujeres y transición circular en 
la industria agroalimentaria: La 
apuesta por la diversidad de 
género como motor de cambio 
(Asia Oriental y el Pacífico, 
Eurasia y Asia Central, Europa, 
América Latina y el Caribe, 
Oriente Medio y el Norte de 
África, América del norte, Asia 
meridional, África 
subsahariana)  

Muestra de 243 empresas 
agroalimentarias más 
relevantes a nivel mundial, 
durante el período 2013-
2022, regresiones Tobit y 
lineales para datos de panel 
para atender la diversidad 
de género en las empresas y 
sus consecuencias sobre este 
modelo ambiental de 
circularidad. 

En concreto, nuestros 
hallazgos básicos y robustos 
indican que la diversidad de 
género en el nivel de gestión 
media tiene un efecto de 
palanca positivo y 
significativo en la transición 
circular de las empresas 
agroalimentarias 

Esta investigación responde 
a la necesidad de conocer 
qué actores de la gestión 
empresarial, y en qué 
medida, contribuyen a 
afrontar el reto de la 
economía circular desde una 
perspectiva de género. De 
este modo, analizamos el 
impacto que la diversidad de 
género en todos los niveles 
organizativos tiene en la 
transición circular de la 
industria agroalimentaria. 

(García-
Sánchez & 
Enciso-
Alfaro, 2024) 

El nexo entre la alimentación, 
la economía circular y las 
mujeres: Lecciones de Guelph-
Wellington, Ontario, Canadá. 

Para ilustrar esto, se analizó 
la implementación y la 
interacción de los ODS a 
partir de 40 entrevistas no 
estructuradas de PYME que 
participan en el programa 
Seeding Our Food Future 
(SOFF) de Guelph-
Wellington, parte de la 
iniciativa más amplia Our 
Food Future (OFF).  

Los ODS ambientales fueron 
los más implementados, 
seguidos de los sociales y 
económicos. Los ODS 2, 12 y 
5 tuvieron la 
implementación más general 
e interacciones directas por 
pares y se asociaron con el 
número más amplio de ODS 
en todo el proyecto 

Estos hallazgos respaldan la 
existencia de un nexo entre 
la alimentación, la economía 
circular y las mujeres en la 
industria agroalimentaria de 
Guelph-Wellington 

(Coghlan et 
al., 2022) 

Las empresas innovadoras son 
más circulares cuando las 
mujeres ocupan puestos 
directivos (Asia Oriental y el 
Pacífico, Eurasia y Asia Central, 
Europa, América Latina y el 
Caribe, Oriente Medio y el 
Norte de África, América del 
norte, Asia meridional, África 
subsahariana)  

Hemos seleccionado una 
población internacional de 
empresas con presencia en 
diversos países, que 
presentan altos niveles de 
recursos y capacidades, 
favoreciendo el desarrollo 
expansivo de actividades de 
explotación, procesamiento 
y comercialización de 
alimentos y bebidas. 

Estos resultados indican un 
aumento de la participación 
de las mujeres en los 
órganos de gobierno 
corporativo en los últimos 
años; Sin embargo, en 
promedio, su representación 
sigue siendo baja. Nuestros 
resultados muestran que, en 
promedio, el 15,6 % de las 
consejeras son 
independientes y el 2,9 % 
son consejeras ejecutivas. 

La presencia activa de las 
mujeres en el proceso de 
toma de decisiones sobre la 
protección del medio 
ambiente, el desarrollo 
humano y la prosperidad 
económica está fuertemente 
asociada con el 
conocimiento prospectivo 
que poseen las consejeras 
independientes y, en mayor 
medida, con el derrame de 
conocimiento que conlleva la 
presencia de consejeras 
ejecutivas 

(Enciso-
Alfaro & 
García-
Sánchez, 
2024) 

Uso de TAPE para evaluar la 
agroecología en explotaciones 
dirigidas por mujeres en EE. 
UU: Apoyo a las prácticas 
medioambientales y sociales 
(Maine, Maryland, 
Massachusetts, Nueva York, 
Nuevo Hampshire, Pensilvania 
y Vermont, Florida, Georgia, 
Kentucky y Carolina del Norte 
y del Sur, Iowa, Oklahoma, 
Michigan, Minnesota, Misuri y 
Wisconsin, California, 
Colorado, Idaho, Nuevo México, 
Oregón y Washington) 

Se utilizó un diseño de 
estudio de caso de métodos 
mixtos para recopilar datos 
de encuestas y entrevistas 
basadas en la web de 87 
participantes. 

Descubrimos que las 
mujeres agricultoras 
participantes tendían a 
liderar proyectos de 
agricultura agroecológica 
que brindan servicios 
nutricionales, ambientales, 
educativos y sociales 
directos a sus comunidades 
en consonancia con los 
elementos de la 
agroecología. 

Los datos muestran que las 
explotaciones agrícolas 
dirigidas por mujeres en los 
EE. UU. se alinean con las 
prácticas agrícolas 
sostenibles articuladas por la 
FAO y, al igual que en los 
países de bajos ingresos, las 
mujeres desempeñan un 
papel valioso en el avance de 
una transición agroecológica 
nacional. 

(Gomori-
Ruben & 
Reid, 2023) 

Hacia una economía circular 
justa: conceptualizar el trabajo 
medioambiental y la justicia de 
género en los estudios sobre 
circularidad (Unión Europea) 

Realizamos una revisión 
sistemática de la literatura 
combinada con un análisis 
crítico de contenido de 
artículos seleccionados. La 
intención era proporcionar 
una descripción general del 
estado del arte sobre cómo 
la literatura sobre la CE 
enmarca los tres tipos de 
dimensiones de (in) justicias 
descritas anteriormente. 

En primer lugar, el potencial 
de la EC para promover la 
justicia de género aún no se 
ha evaluado plenamente 
(solo 10 artículos en nuestra 
revisión abordan claramente 
la EC y el género. Alcanzar 
este objetivo requeriría una 
transformación de los 
mecanismos de valoración 
actuales dentro de la EC. 

El enfoque de igualdad de 
género per se no conduce a 
una EC justa. Las 
economistas políticas 
feministas han destacado 
que la inclusión de las 
mujeres en el mercado 
laboral no aborda las 
divisiones sexuales y raciales 
del trabajo. 

(Pansera et 
al., 2024) 

 
Desafío actuales y futuros 
La participación de la mujer en la industria 
agroalimentario es fundamental para el progreso 
económico y social. Al abordar los desafíos 
pendientes y aprovechar las oportunidades 
futuras, podemos construir un futuro laboral más 
equitativo, inclusivo y próspero para todas las 
personas, independientemente de su género. Aún 

existen brechas de empleo y emprendimiento, 
según datos de la Comisión Europea, solo el 32% de 
las empresas y explotaciones agrarias tiene como 
titulares a mujeres (Galego, 2022; Gamazo Chillón, 
2023). Las mujeres están subrepresentadas en 
cargos de liderazgos y toma de decisiones en la 
industria agroalimentaria, además ganan menos 
sueldo que los hombres cumpliendo la misma labor 
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en muchas ocasiones. Esto se debe en parte a 
factores culturales y a la faltade oportunidades de 
desarrollo.  
La industria agroalimentaria está experimentando 
una transformación tecnológica digital, y las 
mujeres deben tener acceso a oportunidades de 
capacitación y desarrollo para aprovechar esta 
nueva tecnología. Es fundamental fomentar el 
liderazgo y empoderamiento de las mujeres en la 
industria agroalimentaria para que puedan tomar 
decisiones e influir en el futuro de la dirección de la 
industria. La industria agroalimentaria debe 
avanzar hacia la equidad y diversidad de genero 
para aprovechar los talentos ocultos y habilidades 
de las mujeres. Algunas oportunidades y avances 
serian el aumento de la participación femenina en 
la industria agroalimentaria, asumiendo roles de 
liderazgos y emprendimiento, programas de apoyo 

y capacitación para descubrir habilidades. 
Asimismo, reconocer y visibilizar el trabajo de la 
mujer para inspirar a nuevas generaciones de 
mujeres (Figura 3). 
El uso de gra ficos de coocurrencia permite iden-
tificar vací os en el entendimiento o campos que 
necesitan mayor investigacio n sobre este tema. La 
cantidad de nodos, junto con su disposicio n central 
o perife rica, permite visualizar las conexiones entre 
conceptos.  
En la Figura 4(a) se muestran las palabras clave de 
artí culos cientí ficos analizados de coocurrencia 
entre sí , los cuales se distinguen en cinco grupos de 
clu steres. En la Figura 4(b) se identifican los 
estudios existentes relacionados a la participación 
de las mujeres en la industria agroalimentaria en 
orden cronolo gico, desde los ma s antiguos hasta los 
ma s recientes (2020-2025).   

 

 
 

Figura 3. Empoderamiento de las mujeres en el sector agroalimentario: Estrategias para alcanzar la igualdad de género. 
 

 
 

 
 

 

Figura 4. Ana lisis de coocurrencia de palabras clave disen ado con VosViewer (https://www.vosviewer.com/) (a) Visualizacio n 
de redes y clu steres; (b) Visualizacio n de superposicio n en el tiempo. Data de Web of Science: Key (women's participation or 
food production or food processing or food industry or harvesting or postharvest or circular economy or sustainability). 

https://www.vosviewer.com/


T. Espinoza-Tellez et al. (2025). Manglar 22(2): 265-278  

 

     

275                                                                                                                                                                                   

Clúster color amarillo (mujer y resiliencia): 
estudios relacionados con género, pobreza, 
adopción, adaptación, pesca, cambios climáticos, 
resiliencia, impactos, ciencia, entre otros.  
Clu ster color verde (mujer y sostenibilidad): 
estudios relacionados con mujeres, sostenibilidad, 
rendimiento, gobernanza, diversidad, objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), microfinanciacio n, 
directores, masa crí tica, representacio n, responsa-
bilidad social corporative, diversidad de ge nero del 
consejo, propiedad, entre otros. 
Clu ster color rojo (mujer y empresa): estudios 
relacionados con potenciacio n, seguridad, agricul-

tura, igualdad de ge nero, agencia, productividad, 
accio n colectiva, ingresos, asignacio n, sistemas, 
diversidad alimentaria, recursos, comunidad, toma 
de decisiones, potenciacio n de la mujer, empleo, 
entre otros.  
Clu ster color azul: (mujer y toma de decisiones): 
estudios relacionados con participacio n, gestio n, 
trabajo, a frica, factores determinantes, medios de 
vida, polí tica, espí ritu empresarial, igualdad de 
ge nero, desarrollo sostenible, entre otros.  
Clu ster color lila (mujer y equidad): estudios 
relacionados con mujeres, empoderamiento, creci-
miento, calor, alimentacio n, educacio n, entre otros.  

 
CONCLUSIONES 

 
El presente estudio de revisión evidencia la 
importancia de la participación de la mujer en la 
industria agroalimentaria. Se observó que las 
mujeres, en las comunidades rurales, juegan un 
papel crucial en la conservación de la biodiver-
sidad, se encontró que son responsables de la 
cosecha, selección y conservación de semillas, así 
como de la crianza de diversas variedades de 
cultivos y animales. La mujer también participa 
activamente en la economía circular, esta interac-
ción directa con la biodiversidad proporciona a las 
mujeres un conocimiento único y valioso sobre la 
conservación de los recursos genéticos para la 
alimentación. En cuanto a la preparación y 
procesamiento de alimentos, los resultados indican 
que las mujeres son a menudo las principales 
responsables de estas tareas, especialmente en los 
hogares. Se identificó que su participación en estas 
actividades no sólo contribuye a la seguridad 
alimentaria de sus hogares, sino que también tiene 
un impacto significativo en la nutrición y la salud 
de sus familias. Además, se observó que las mujeres 
desempeñan un papel central en la atención de las 
necesidades básicas del hogar, incluyendo la 
provisión de alimentos. Este papel incluye la 
adquisición de alimentos, la preparación de 
comidas y la gestión de los recursos alimentarios 
del hogar. Sin embargo, a pesar de su contribución 
esencial a la seguridad alimentaria del hogar, se 
encontró que las mujeres a menudo enfrentan 
barreras significativas para su plena participación 
en la industria agroalimentaria. Además, estos 
hallazgos destacan la necesidad de abordar otros 

factores que limitan la participación de las mujeres, 
como las desigualdades de género, las normas 
culturales y sociales. Este estudio proporciona una 
visión integral de la participación de la mujer en la 
industria agroalimentaria y destaca la necesidad de 
políticas y prácticas que promuevan su partici-
pación plena y equitativa. Aunque se necesitan más 
investigaciones para explorar más a fondo estos 
temas y desarrollar soluciones efectivas, estos 
hallazgos representan un paso importante hacia la 
comprensión y el reconocimiento del papel 
esencial de las mujeres en este sector.  
En términos de perspectivas futuras, se requiere 
más trabajo para profundizar en la comprensión de 
las barreras específicas que enfrentan las mujeres 
en diferentes contextos y sectores de la industria 
agroalimentaria. Además, se necesita más investi-
gación para explorar las estrategias y enfoques más 
efectivos para superar estas barreras y promover 
la participación de las mujeres. A pesar del cre-
ciente interés por integrar herramientas tecno-
lógicas en el análisis del comportamiento del 
consumidor, existe un vacío en la investigación 
aplicada desde una perspectiva psicológica y 
neurocientífica. Aunque se ha demostrado que el 
uso de tecnologías como el Eye Tracking o el 
Emotion Analysis ofrece información valiosa sobre 
las emociones y preferencias del consumidor, no se 
ha profundizado en cómo estos hallazgos pueden 
empoderar a las mujeres en roles clave de toma de 
decisiones dentro del desarrollo, diseño y comer-
cialización de productos alimenticios.
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