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La igualdad en el acceso a la ciencia no sólo es un requisito social y ético 

para el desarrollo humano, sino también una necesidad para la realización 

de todo el potencial de las comunidades científicas y para orientar el 

progreso científico hacia el conjunto de las necesidades de la humanidad. 

Las dificultades que encuentran las mujeres, que constituyen la mitad de 

la población mundial, para acceder y progresar en las carreras científicas, 

así como participar en la toma de decisiones en ciencia y tecnología, 

deberían abordarse urgentemente. 

Declaración de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] sobre la ciencia y el uso del 

conocimiento científico (UNESCO, 1999, párr.46
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1. Contexto e 

importancia del 

estudio

Financiado por:



Las diferencias a nivel mundial tienden a

ser menores en ciencias que en otras áreas,

la proporción de estudiantes con mayor

rendimiento en ciencias son hombres. En

el caso los países de América Latina, el

promedio del rendimiento de los niños es

más alto que el de las niñas, aunque las

diferencias no son elevadas (Figura 2.4)

(OCDE, 2016). En el Perú, la puntación de

estudiantes hombres en ciencias (402) es

mayor al de las estudiantes (392).
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Rendimiento de Estudiantes Escolares en el Área de Ciencias (prueba PISA).

Adaptado de OCDE. (2016). Pisa 2015: Excellence and Equity in Education.

Mujeres estudiantes escolares



En el 2016, el total de estudiantes universitarios
fue de 1´370,558, de los cuales la mayoría fueron
mujeres (690,872 versus 679,685 hombres).

Del total de estudiantes matriculados, el 32.9%
(450,395) son de carreras vinculadas a las CTI.

Asimismo, del total de matriculados en carreras
vinculadas a las CTI, solo el 29.2% (131,345) son
mujeres (Figura 2.6) (SUNEDU, 2016a).

Reporte de matrícula en pregrado por familia de carreras 2016. Adaptado de la base de
datos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU, 2016a).
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En el Perú, la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR) (2011) registró un aumento constante del
personal docente en las universidades entre los
años 2005 y 2010. Entre estos años, el énfasis fue
mayor en las universidades privadas.

En el 2010 hubo un total de 59,085 docentes
universitarios. Segregados por sectores, se
encontró que de los 37,651 docentes de
universidades privadas, el 65% eran hombres y el
35%, mujeres.

En las universidades públicas, el total de docentes
era de 21,434, de los cuales el 74% eran hombres
y el 26%, mujeres. Estos datos muestran la notoria
brecha de género entre hombres y mujeres dentro
de la docencia en las universidades (Figura 2.7)
(ANR, 2011).

Docentes universitarios por tipo de universidad, según sexo. 2010. (Porcentaje)
Adaptado de ANR [Asamblea Nacional de RECTORES]. (2011). Datos
estadísticos universitarios.
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La Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (SUNEDU) (2016) señala que en el
Perú el total de egresados de pregrado en el año
2016 fue de 110,408, de los cuales el 54.3%
(59,976) fueron mujeres. Sin embargo, la mayor
cantidad de egresados se encuentran en las
carreras de ciencias administrativas y comerciales
y en las ciencias económicas y contables, donde
también predominan las mujeres. Del total de
egresados, solo el 26.0% (28,674), eran de
carreras vinculadas a las CTI. De total de
egresados de las carreras vinculadas a las CTI,
solo 31.7% (9,092) fueron mujeres.

Reporte de egresados de pregrado por familia de carreras 2016. Adaptado de la
base de datos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria
(SUNEDU, 2016).
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*Del total de egresadas de las familias de carreras de humanidades, 

artes, ciencias sociales y del comportamiento, derecho, ciencias 

políticas y jurídicas, 7,296 son hombres y 10, 694 son mujeres



El I Censo Nacional de Investigación y
Desarrollo a Centros de Investigación del 2015
señala que las brechas son diferentes. Del total
de investigadores en el Perú, el 68.1 % son
hombres y solo 31.9% son mujeres; por lo cual,
por cada investigadora hay 2.1 investigadores
(CONCYTEC, 2016).

Investigadoras en el Perú 2015. Adaptado del I Censo Nacional e 
Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación (CONCYTEC, 2016)
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Marco teórico 



DEFINICIÓN DE TERMINOS

Factores individuales: Se consideran factores individuales a aquellas variables externas que van a introducirse 

en el sujeto y que van a tomar forma propia a partir de la capacidad de agencia de este, es decir, la capacidad de 

interpretar, asimilar, resignificar y/o reproducir. 

Factores familiares: Se consideran factores familiares a la transmisión de conocimiento, normas y valores, 

previamente construidas en sociedad, que se dan dentro de una relación social cercana, y por lo general con 

vinculo consanguíneo. 

Factores educativos: Se consideran factores educativos a elementos de índole pedagógicos educativos e 

institucionales, y que por su condición de transmisión de conocimientos entre individuos, también son sociales. 

Factores laborales: Se consideran factores laborales a elementos que involucran la acción del sujeto en una 

actividad. El objetivo de ello puede ser la satisfacción de una necesidad (biológica, realización, remunerativa, 

etc.).

Factores sociales: Estos se caracterizan por ser construcciones socioculturales de agrupaciones globales y locales 

que se transmiten por medio de las relaciones sociales. Pueden ser de índole institucional o simbólica.  Los 

factores sociales son transversales a los factores anteriormente señalados y además involucrar a factores como el 

político y el científico (si bien el factor político y científico podrían ser parte de factores independientes, en este 

estudio se ha decidido abordarlos como parte el factor social debido a la escasa información).



2. Objetivos
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Propósito de la Investigación

El objetivo general del estudio es

describir y analizar los factores

que influyen en el ingreso y

desarrollo laboral de las mujeres

en carreras vinculadas con las

CTI en el Perú.

Objetivos

Financiado por:

Los objetivos específicos de la investigación son:

• El estudio consideró dos fases: (a) cualitativa, donde se
describieron los factores que influyen en el ingreso y
desarrollo de las mujeres en las carreras y trabajos
vinculados con la CTI;

• (b) fase cuantitativa, donde se analizó el nivel general
de asociación de estos factores en relación al ingreso y
desarrollo laboral en las carreras vinculadas con la CTI.
El diseño fue no experimental con alcance transversal.



Objetivos
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Los objetivos específicos de la investigación son:

1. Conocer la percepción y actitud de las mujeres estudiantes de escuelas públicas y privadas sobre las carreras de

CTI y describir la influencia del círculo familiar y educativo en la disposición de la estudiante para elegir una

carrera en CTI.

2. Conocer la percepción de las mujeres estudiantes de universidades públicas y privadas sobre sus carreras de

CTI; e identificar las oportunidades y barreras que se les presentaron para su ingreso y permanencia en dichas

carreras universitarias, a partir de la inspección de aspectos individuales, familiares, sociales, educativos y

laborales.

3. Identificar las oportunidades y barreras que se presentan a las mujeres docentes de universidades públicas y

privadas vinculadas a carreras de CTI para el ejercicio de su labor, a partir de la inspección de aspectos

individuales, familiares, sociales, educativos y laborales.

4. Identificar las oportunidades y barreras que tienen las mujeres profesionales vinculadas a carreras de CTI para

su ingreso y desarrollo en el campo laboral, a partir de la inspección en aspectos individuales, familiares,

sociales, educativos y laborales.



Fase cualitativa. Existen factores individuales, familiares, educativos y laborales que influyen en el ingreso y desarrollo de 

las mujeres para el acceso y desarrollo laboral en las carreras vinculadas con la CTI en el Perú.

Fase cuantitativa. En los modelos estructurales, las hipótesis de investigación están expresadas por las líneas que conectan 

los constructos latentes. Dado que se empleará un modelo estructural con componentes jerárquicos se trabajará con hipótesis 

a dos niveles: 

Constructos de primer orden:

Hipótesis 1: El valor de la ciencia, el disfrute de la ciencia, las competencias interpersonales y competencias 

profesionales explican los factores individuales de las mujeres que deciden ingresar y desarrollarse en carreras 

vinculadas con la CTI en el Perú. 

Hipótesis 2: Las oportunidades de aprendizaje en la familia, los antecedentes familiares y el asumir los roles 

asignados explican los factores familiares de las mujeres que deciden ingresar y desarrollarse en carreras vinculadas 

con la CTI en el Perú. 

Hipótesis 3: La motivación para aprender ciencia y las oportunidades de aprendizaje que se tuvieron en la clase y el 

colegio explican los factores educativos de las mujeres que deciden ingresar y desarrollarse en carreras vinculadas con 

la CTI en el Perú. 

Hipótesis 4: La discriminación sexual, la discriminación racial, los conflictos familia-trabajo y las preocupaciones 

financieras explican los factores laborales de las mujeres que deciden ingresar y desarrollarse en carreras vinculadas 

con la CTI en el Perú. 

Constructos de segundo orden: 

Hipótesis 5: Los factores individuales, familiares, educativos y laborales explican la intención de las mujeres por ingresar y 

desarrollarse en carreras vinculadas con la CTI en el Perú. 

Hipótesis



El estudio es importante por los siguientes motivos:

• Identificará los factores más importantes que explican el ingreso y permanencia

de las mujeres en carreras vinculadas con la CTI.

• Examinará la trayectoria de las mujeres en carreras CTI desde una perspectiva

formativa (escolares y universitarias) y formadora (docentes e investigadoras).

• Analizará las fortalezas y oportunidades que garantizan una mayor incorporación

y permanencia más prolongada de las mujeres en carreras vinculadas con la CTI.

Importancia del estudio 



3. Metodología
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Diseño Mixto Convergente (Creswell & Plano Clark, 2007). 



El estudio considera a cuatro poblaciones de estudio localizadas en tres 

provincias del Perú (Lima, Arequipa y Trujillo): 

(a) mujeres estudiantes de secundaria de colegios públicos y privados, 

(b) mujeres estudiantes de universidades públicas y privadas vinculadas a 

carreras de CTI, 

(c) mujeres docentes de universidades públicas y privadas vinculadas a 

carreras de CTI y, 

(d) mujeres profesionales vinculadas a carreras de CTI. 

Población y Muestra



Fase cualitativa

Se utiliza el tipo de muestro no probabilístico, es decir, la elección de los participantes de la investigación no dependerán de
la probabilidad, sino que está vinculado a las necesidades de la investigación y de la toma de decisiones del investigador
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

La fase cualitativa consideró el criterio de saturación para la determinación del número de casos. Hernández et
al. (2014) señalan que los factores que intervienen para sugerir el número de casos son:

a) capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que se puede manejar de manera
realista y de acuerdo con los recursos disponibles);

b) el entendimiento del fenómeno; y

c) la naturaleza del fenómeno bajo análisis.

Asimismo, el número de las informantes se determinó bajo el criterio de saturación, es decir, “el punto en el
cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no
aparecen ya otros elementos (Martínez, 2011, p. 617).



Fase cuantitativa

Para la fase cuantitativa se calculó el tamaño de la muestra con un α = 1.96 para un nivel de 
confianza al 95% y valores similares para la probabilidad de éxito o fracaso (p|q = 0.5). Se 
empleó un muestreo intencional con los mismos criterios de inclusión de la fase cualitativa 
para cada población de estudio.



• Factores individuales: Clark, 2005; Hyde, 1996; NAS, 2007; Cloninger, 2008; Kimingo,
Kindiki & Misigo, 2016; Bejar, 1993; Holland, 1985; Holland, 1971; Farías, García,
Monforte & Protto, 2013; Sugahara, Boland & Cilloni, 2008.

• Factores familiares : Brown, 2004; Dahling & Thompson, 2010; Shin & Kelly, 2013;
Turner & Lapan, 2002; Schultheiss et al. 2001; Osipow, 1986; Leppel, Williams &
Waldeuer, 2001; Bevins et al. 2005; Astin & Sax, 1996; Aschbacher & Roth, 2010; Frome &
Eccles, 1998; Sax, Lehman, Barthelemy & Lim, 2016; Fuller, 1993; Watt & Eccles, 2008;
Sonnert et al., 2007; Rodriguez, 2010; Aguirre & Ferrari, 2014; Maffía, 2008.

• Factores sociales: Beijing, 1995; Butler, 2007; Ceci, Williams y Barnett, 2009; Cockburn,
1985; CONCYTEC, 2016b; Condry & Condry, 1976; De Beauvoir, 2009; Díaz, 2008;
Fuller, 1993; Halpern & Tan, 2001; Howe-Walsh & Turnbull, 2016; Huang, Taddese &
Walter, 2000; Knights & Richards, 2003; Lamas, 1995; National Academy of Science,
2007; Ong, Wright, Espinoza & Orfield, 2011; Parham, 2007; Pérez, 2010; Rodriguez, 2010;
Rubin, 1996; Sax, Lehman, Barthelemy & Lim, 2016; UNESCO, 2007; Vázquez-Cupeiro,
2015; Zhang & Chen, 2011.

• Factores educativos: ASPIRES, 2013; Baillargeon, Kotoyksy & Needham, 1995; Baron-
Cohen, 2002; Cano, 2008; Chávez, 2018 Christine, O´Neill, Rutter, Ypung & Medland,
2017; Clark, 2005; Hyde, 1996; CM Steele, 1997; Cole, 1997; CONCYTEC, 2015; Eccles,
1994; Grant, 1995; Maccoby & Jacklin, 1974; Pérez, 2010; Pineda, 2015; Polino, 2012; Sax,
Jacobs & Riggers, 2010; Schreiner & Sjøberg, 2004; Spelke, 2005; UNESCO, 2007;
UNESCO, 2015; Mezarina & Cueva, 2017; Vázquez & Manassero, 2007; Vázquez &
Manassero, 2008; Walford, 1981; Warrington & Younger, 2000; Weinburgh, 1995;
Whitelegg, 2001.

• Factores Laborales: Anker, 1997; Birgin, 1995; Borrás, & Bucci, 2016; Campos, Ortega &
Ropero, 2010; Cano, 2008; Croxford, 2002; Gunderson, 1994; Holland, 1985; Maffia, 2008;
Miranda, 2007; Rubio, 2008; Stephen & Wendy, 2011; UNESCO, 2002; UNESCO, 2007.

Instrumentos

Fase cualitativa 

Se utilizó una guía de entrevista construida a 
partir de las preguntas de investigación y la 
literatura previa, sobre cada uno de los 
temas específicos a abordarse



Instrumentos

Fase cuantitativa: 
se usó una encuesta estructurada







La información cualitativa ha sido codificada, categorizada y analizada utilizando la inducción analítica

(Strauss & Corbin, 1998) y los procedimientos sugeridos por Miles y Huberman (1994) para analizar

información cualitativa. Para el análisis de la información se ha seguido los pasos indicados por Strauss y

Corbin (1998): codificación abierta (a través de la identificación de los conceptos, sus propiedades y

dimensiones), codificación axial (relacionando categorías a nivel de las propiedades y dimensiones) y

codificación selectiva (mediante la integración y el refinamiento de la teoría).

El proceso de análisis ha consistido en un proceso interactivo de tres actividades: reducción de la

información, presentación de la información y análisis (Miles & Huberman, 1994). La información fue

analizada de acuerdo con las seis fases sugeridas por Marshall y Rossman (1999): organizar y preparar la

información para el análisis; generar categorías, temas y patrones mediante la revisión exhaustiva de

la información; codificar las categorías y los temas, marcando citas en la información; someter a

prueba los hallazgos iniciales; buscar explicaciones alternativas para la información; y escribir el

reporte.

Para procesar la información, se ha utilizado el software Atlas ti versión 8, que permite mantener una

evidencia clara entre las narrativas y la codificación de la información.

Análisis cualitativo 



Modelamiento con ecuaciones estructurales

Dado que asumimos que la mayoría de los indicadores no tendrían una distribución normal, optamos por el modelamiento

con ecuaciones estructurales, usando mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés), ya que los modelos

estructurales tradicionales, basados en covarianza, asumen que las variables medidas tienen una distribución normal.

Siguiendo los lineamientos establecidos para PLS-SEM (Hair et al., 2017; Sarstedt et al., 2014), la validación del modelo

tomó en cuenta la evaluación del modelo de medición y del modelo estructural. En el primer caso, para considerar que la

variable latente tenía un nivel adecuado de confiabilidad consideramos un valor igual o superior a 0.7 en el coeficiente alfa

de Cronbach y el índice de fiabilidad compuesta. En cuanto a la validez, fijamos un valor de 0.5 para la varianza extraída

promedio (VEP) a fin de determinar que las variables tenían adecuada validez convergente. También empleamos el criterio

de Fornell-Larcker para establecer la validez discriminante de las variables latentes, dicho criterio establece que la raíz

cuadrada de la VEP debe ser mayor a la correlación entre los constructos. En cuanto a la evaluación del modelo estructural,

obtuvimos el coeficiente de determinación (R2) para cada variable latente explicada, pero previamente verificamos si hubo

evidencia de colinealidad entre los constructos incluidos en el modelo. Además, establecimos dos valores mínimos para

determinar si la varianza extraída fue moderada o satisfactoria: 0.50 y 0.70, respectivamente (Sarstedt et al., 2014). Para

determinar la significancia y obtener los errores estándar de los coeficientes de ruta empleamos el procedimiento de

bootstrapping con 250 repeticiones.

Análisis cuantitativo 



4. Hallazgos 
preliminares
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Fase cuantitativa 



Modelo con constructos de 2° orden Modelo con constructos de 1° orden

Resultados preliminares
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Resultados de la prueba piloto
Debido al tamaño de la muestra (n = 54) nos enfocamos en el modelo de 

medición: relación entre los ítems y el constructo latente [salida Stata]



Fase cualitativa



RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIANTES ESCOLARES

Básico conocimiento de la 

labor científica
¿Qué hace un científico?

Investigar sobre lo que nos rodea. Investiga sobre cualquier cosa que llama la atención, algo de nuestro ambiente (Estudiante Escolar 3) 

Conocimiento de aportes 

masculinos en la ciencia 

Menciona a algunos científicos o personas que trabajan en CTI.

-¿Eh? ¿Científico? Albert Einstein ya que es una persona muy popular en la actualidad porque he visto hasta incluso que sacan memes, sacan muchas cosas sobre él. Una de las personas que 

conozco es a él. Hay un tecnológico, matemático, creo que es de física, no o sí, sí de física que es Isaac Newton. 

Bueno ellos, son los más conocidos creo, sí . ( Estudiante Escolar 1) 

¿Conoces a alguna mujer científica importante en la historia de la humanidad? ¿Quién? ¿Cómo sabes de ella?

-No, ninguna. ( Estudiante Escolar 1) 

Desconocimiento de campo 

laboral 

Dónde trabaja una persona que estudia carreras de ciencia y tecnología?

Me supongo que trabajan en empresas de… no puedo decir privadas solamente pero sí puedo decir en empresas grandes que tal vez trabajan…que tienen alianzas con el extranjero. Me imagino que 

en el lado de innovación, este, empresas algo así como las empresas de telefonía, algo así me imagino ( Estudiante Escolar 1 ). 

Influencia de familiares: 

Incidencia heterogénea en 

estimulación y antecedentes 

profesionales 

¿Qué han estudiado tus padres?

Mi mamá terminó la secundaria y estudió una carrera técnica: Cosmetología. Y mi papá estudió mecánica de carrera técnica también ( Estudiante escolar 1)

Mis padres no tienen estudios superiores (Estudiante  Escolar 3) 

¿Tus papas también ven esos programas (ciencias)?

Sí, mi mamá y también a mis abuelos (Estudiante  Escolar 3

Conocimiento de 

discriminación hacia la mujer 

en la ciencia

¿Consideras que hay alguna carrera que los hombres estudien más que las mujeres? ¿Cuál? ¿Por qué?

Yo creo que sí, porque las mujeres también los les interesa mucho las ciencias, pero a las que han estudiado, si como que son un poco, o sea por el bullying que les hacen los hombres, a veces las 

minimizan y salen de la carrera, pero las que si lo logran a veces no son muy reconocidos. 

¿Qué tipo de bullying podría hacer?

discriminación a la mujer

¿Por qué crees que pasaría eso?

Porque creen que las ciencias no van mucho para ellas, solo para los hombres, por machismo

¿Y crees que consiguen trabajo las mujeres científicas?

Creo que más aceptan a los hombres, pero si hay mujeres que hay en el trabajo,

¿Dónde has escuchado eso , de que tal vez por el machismo?

Mi tío cuando estaba estudiando su carrera tenía compañeras y entonces dice que allí le decían que porque es mujer  no va poder entender muy bien como es la ciencia ( Estudiante 3) 



RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS 

Estereotipos y ruptura 

de roles de género 

¿Crees que hay diferencias entre los hombres y mujeres que estudian ciencias? 

Es que yo creo que la diferencia es que muy pocas mujeres a veces nos atrevemos a romper esta pauta que existe entre la sociedad y “yo quiero seguir ingeniería porque a mí me gusta 

¿no?” A veces nos cabe esto que nos dicen: “no, tú tienes que ser tal cosas porque es mejor para ti” o no sé “quédate en tu casa a educar a tus hijos” (…) En mi vida mi mamá trabaja, 

siempre ha trabajado y mi papá también nunca han tenido esta discusión de: “¡ah! Tu no trabajes, quédate en la casa. Creo que dentro de la forma prototípica de ver un hombre o de ver 

una mujer, es más fácil relacionar un hombre con la parte de ciencias e ingenierías que una mujer. Como que tú ves en todas partes y es muy difícil que una mujer haya logrado tanto en 

ciencias. Revisas por todos lados, redes sociales, Facebook y todos ¡son hombres! Pues un hombre está más identificado con otro hombre. Y a veces una mujer no ve un camino de una 

científica moderna y dice: “yo quiero ser como ella”. (Estudiante universitaria 1) 

¿Crees que es fácil o difícil que una mujer estudie una carrera de CTI? ¿Por qué?

-Bueno justamente por lo que te digo debe ser más difícil porque es más fácil para un hombre identificarse con un científico que ha logrado algo que con una científica en el caso de una 

mujer. (Estudiante universitaria 1) 

Influencia positiva de 

familiares

¿Algún familiar cercano influyó en tu decisión sobre estudiar alguna carrera vinculada a CTI?

-Mira tengo un primo que estudió en la UNI Ingeniería Industrial y le estaba yendo muy bien cuando yo aún no  ingresaba a la universidad. Bueno cuando estaba en quinto (de 

secundaria) y si bueno me pareció chévere su chamba. Y él siempre me ayudaba cuando yo tenía una duda o algo. 

(Estudiante universitaria 1) 

Influencia negativa de 

familiares 

¿Algún familiar intentó persuadirte de no estudiar esta carrera? ¿De qué manera?

-Es una pregunta interesante, o sea directamente no me dijo “no estudies esto” pero… si por ejemplo tengo una prima, una tía, que es medio… un poco a la antigua y ella si no me dijo 

“no estudies ingeniería” pero ella me decía: “hijita y ¿qué vas a hacer?” y yo le decía: “quiero estudiar ingeniería” y ella me decía: “pero… esa es una carrera de muchos hombres” y yo 

le dije, como que en ese momento no pensé que me estaba disuadiendo , sino que (se ríe) y le dije: “y… ¿qué pasa?”. Ahora que lo veo en retrospectiva creo que me quiso decir “no 

estudies ingeniería”.

(Estudiante universitaria 1) 

Estereotipos que 

masculinizan a las 

mujeres dedicadas a las 

ciencias.  

¿Qué tipo de estereotipos crees que tienen las personas sobre las mujeres que estudian esta carrera ( Ingenierías) ?

-¡Uy! todo lo que dije pues: que debe ser poco femenina que seguro parece hombre, que seguro no es guapa. Que son peludas… JAJAJAJAJA. No sé (se ríe). De repente no nos 

alegramos tanto como las chicas de humanidades. La verdad es que no sé de dónde sale eso, pero lo escucho un montón.

(Estudiante universitaria 1) 



5. Recomendaciones 
de política sugeridas
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RECOMENDACIONES DE Políticas SUGERIDAS:

• Potenciar el interés de las escolares por la CTI, a través de ferias científicas
focalizadas o vía la implementación de concursos y proyectos que resalten
el aporte de las mujeres en las carreras de CTI.

• Promocionar los casos de mujeres que tuvieron carreras exitosas en CTI,
mediante la incorporación de dichos contenidos en escuelas para padres, así
como en las reuniones con padres de familia y la elaboración de material
promocional.

• Fortalecer las oportunidades de financiamiento para aquellas mujeres que
desean iniciar una carrera en CTI, a través de la ampliación y
diversificación de las fuentes de información sobre becas y concursos
dirigidos a mujeres.
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