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SUMMARY 

Background. In coffee agroforestry systems (CAF-Systems), the allocation of gender roles is markedly distinct, 

resulting in diverse environmental interactions and differentiated perceptions of available resources. Objective. To 

analyze the perceived barriers and proposed actions for the effective utilization of CAF-Systems from a gender 

perspective in the Frailesca region of Chiapas. Methodology. Through an open-ended questionnaire administered to 

men and women across three municipalities, gender-based perceptual differences were assessed using the odds ratio 

and a dual mediation model of structural correlations. Results. Women identified barriers such as distance, seasonality, 

time constraints, and lack of basic services, whereas men highlighted limitations in resources, training, and 

commercialization. In response, women proposed actions focused on spatial management, crop diversification, and 

motivational strategies, while men emphasized the need for external support and capacity building. Implications: This 

underscores the need to design intervention strategies that incorporate a gender perspective to enhance the equity, 

sustainability, and effectiveness of rural development initiatives within these productive systems. Conclusions.  

Gender plays a significant role in the perception and utilization of resources in CAF-Systems, with women not only 

identifying a greater number of resources but also perceiving a wider array of barriers, prompting more development-

oriented proposals. These gender-based differences are crucial for designing intervention strategies that are both 

inclusive and effective, tailored to the specific perspectives and needs of men and women in the management of CAF-

Systems. 

Key words: Gender perception; agroforestry resources; gender barriers; resource management. 

 

RESUMEN 

Antecedentes. En los sistemas agroforestales de café (SAF-Café), la distribución de roles de género es notable, lo que 

conlleva diferentes formas de interacción con el entorno y percepciones variadas de los recursos disponibles. Objetivo. 

Analizar las percepciones de barreras y acciones para el aprovechamiento del SAF-Café desde una perspectiva de 

género en la región Frailesca de Chiapas. Metodología. Se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas dirigido a 

hombres y mujeres de tres municipios de la región. Para evaluar las diferencias de género, en cuanto a las percepciones 

de las categorías de respuesta, se utilizó la razón de momios, así como un modelo de mediación doble de correlaciones 

estructurales. Resultados. Las mujeres identificaron barreras como lejanía, estacionalidad, falta de tiempo y servicios 

básicos, mientras que los hombres señalaron la falta de recursos, capacitación y dificultades en la comercialización. 

Las mujeres proponen acciones centradas en gestión del espacio, diversificación de cultivos y motivación, mientras 

que los hombres destacan la necesidad de apoyo externo y capacitación. Implicaciones: Esto resalta la necesidad de 

diseñar estrategias de intervención que incluyan la perspectiva de género para mejorar la equidad, sostenibilidad y 

eficacia de las iniciativas de desarrollo rural en estos sistemas productivos. Conclusiones. El género influye 

significativamente en la percepción y el aprovechamiento de los recursos en los SAF-Café. Las mujeres no solo 
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reconocen una mayor cantidad de recursos, sino que también perciben una mayor diversidad de barreras, lo que las 

lleva a proponer más acciones orientadas al desarrollo de estos sistemas. Estas diferencias de género son claves para 

diseñar estrategias de intervención más inclusivas y efectivas, que consideran las perspectivas y necesidades 

específicas de hombres y mujeres en el manejo de los SAF-Café.  

Palabras claves: Percepción de género; recursos agroforestales; barreras de género; gestión de recursos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas agroforestales (SAF) se definen como la 

combinación intencional de prácticas forestales con 

actividades agrícolas y/o de pastoreo en una misma 

unidad de superficie (Sotomayor, 2016). En los 

últimos años, se ha observado un crecimiento 

exponencial en el estudio de estos sistemas (Machado 

y Ríos, 2016), impulsado por la evidencia robusta de 

los múltiples beneficios que proporcionan en los 

ámbitos ambiental, económico y social (Debbarma et 

al., 2015; Abebe y Mulu, 2017). 

 

La coexistencia espacial y temporal de cultivos 

agrícolas con árboles destinados a la producción de 

madera, frutos, leña y otros productos no maderables, 

no solo contribuye a la seguridad alimentaria y 

diversifica la dieta familiar (Sotomayor, 2021; 

Machado y Ríos, 2016), sino que también reduce la 

dependencia de la compra de alimentos en zonas de 

difícil acceso (Debbarma et al., 2015). Esta 

diversificación amplía las oportunidades económicas 

de los productores y estabiliza sus ingresos (Abebe y 

Mulu, 2017), a la vez que fortalece su resiliencia 

económica frente a las fluctuaciones en los precios del 

mercado y eventos climáticos extremos (Tapia, 2020). 

 

Los sistemas agroforestales de café (SAF-Café) son 

potencialmente interesantes para el desarrollo 

sostenible, ofrecen soluciones a las crisis ambientales 

y económicas que aquejan al planeta (Dendoncker et 

al., 2018). Estos sistemas, caracterizados por la 

conjunción armoniosa de la producción cafetalera con 

la diversidad arbórea y vegetal, van más allá de la mera 

actividad agrícola, son pilares fundamentales del 

desarrollo comunitario y regional. Su riqueza 

funcional se traduce en una amplia gama de servicios 

ecosistémicos, desde la conservación de la 

biodiversidad y la protección de los suelos hasta la 

regulación del clima y la provisión de agua potable. A 

su vez, estos sistemas generan empleo e ingresos para 

las comunidades locales, impulsando el desarrollo 

socioeconómico de las zonas rurales (Escamilla et al., 

2005). 

 

Sin embargo, a pesar de la larga tradición cafetalera de 

México y la fortaleza de sus SAF-Café, estos sistemas 

se enfrentan a una serie de desafíos que amenazan su 

permanencia a largo plazo. La deforestación, la 

vulnerabilidad al cambio climático, la inestabilidad de 

los precios del café y la proliferación de plagas y 

enfermedades son solo algunos de los obstáculos que 

deben superarse (Morales et al., 2019). En este 

contexto, la implementación de estrategias sostenibles 

se torna imperativa. Se hace necesario reforzar la 

resiliencia de los SAF-Café mediante estrategias que 

combinen la diversificación de cultivos, la adopción de 

prácticas agrícolas sostenibles y la promoción de 

políticas públicas que incentiven su desarrollo 

(Hausermann, 2014). 

 

Para el diseño de estas estrategias en Chiapas, es 

importante considerar que los SAF-Café son en su 

mayoría Unidades de Producción Familiar (Machado y 

Ríos, 2016). En el ámbito agropecuario, una Unidad de 

Producción Familiar (UPF) se define como una unidad 

económica y social dirigida por una familia, que utiliza 

mano de obra familiar y recursos propios para la 

producción de bienes agrícolas, pecuarios o ambos. La 

UPF se caracteriza por la interdependencia entre sus 

miembros, quienes comparten el trabajo, la toma de 

decisiones y los riesgos asociados a la actividad 

productiva, para configurar estrategias diversas de 

supervivencia (Grisa y Sabourin, 2019).   

 

Estas estrategias constituyen un conjunto de procesos 

que las familias desarrollan, consciente o 

inconscientemente, con el objetivo de garantizar la 

reproducción social y/o el mejoramiento de sus 

condiciones de vida (Ward et al., 2017 y Valencia et 

al., 2018).  En su mayoría, los productores de café son 

minifundistas y este cultivo se considera una actividad 

económica complementaria, lo que impulsa a los 

productores a diversificar sus actividades en otros 

sectores (Vázquez et al., 2022). Diferentes estudios 

han destacado la diversificación como una estrategia 

para promover la sustentabilidad y resiliencia de las 

familias campesinas, reduciendo la vulnerabilidad y el 

riesgo que genera la dependencia de cultivar solo café 

(Sandoval et al., 2021).  

 

Dado el carácter familiar de la producción cafetalera, 

donde hombres y mujeres desempeñan roles 

fundamentales en la organización y complementación 

familiar (Sánchez, 2015). En el agroecosistema del 

café, la distribución de roles de género es notable, lo 

que conlleva diferentes formas de interacción con el 

entorno y percepciones variadas de los recursos 

disponibles (Mirenda, 2020). Por esta razón, es 

esencial considerar esta perspectiva de género al 

diseñar estrategias orientadas al aprovechamiento de 

estos agroecosistemas. No se cuenta con suficientes 

estudios que relacionen el género y las percepciones de 

aprovechamiento de esta diversidad en los SAF-Café 
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en la región Frailesca, lo cual limita el diseño de 

estrategias y políticas públicas de desarrollo en este 

contexto. La presente investigación propone analizar 

las percepciones de barreras y acciones para el 

aprovechamiento del SAF-Café desde una perspectiva 

de género, que permita identificar elementos clave en 

el diseño de estrategias de desarrollo para este cultivo, 

en el contexto de la región Frailesca de Chiapas.  

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El estudio se desarrolló en sistemas agroforestales de 

la región Frailesca, específicamente en los municipios 

de Villaflores, Villa Corzo y Ángel Albino Corzo del 

estado de Chiapas, en el periodo de enero a mayo de 

2023 (Figura 1).  

 

La región Frailesca se localiza entre la Llanura Costera 

del Pacífico y la Depresión Central de Chiapas. Es la 

segunda región más extensa del estado de Chiapas, con 

una población de 281 045 habitantes, de ellos 137 178 

son hombres y 143 867 son mujeres (INEGI, 2020).  

Reconocida por su actividad agrícola y ganadera, la 

región sobresale en la producción de maíz, frijol, 

mango y hortalizas, así como en la avicultura y la 

ganadería de doble propósito (Cadena et al., 2013). 

Además, la Frailesca se ha convertido en un punto 

clave para la implementación de prácticas de comercio 

justo y sostenibilidad en la producción de café, 

destacándose como un polo cafetalero significativo en 

el estado de Chiapas (Sandoval et al., 2020). 

 

Población y muestra 

 

Se trabajó con productores afiliados a la Empresa 

Exportadora de Café California S.A. de C.V, que 

cuenta con un total de 3,200 asociados, de los cuales 

2,331 son hombres y 782 son mujeres. Para el estudio, 

se seleccionó una muestra de 41 participantes (20 

hombres y 21 mujeres), mediante un muestreo no 

probabilístico de sujetos voluntarios, todos ellos 

vinculados directamente con la producción de café y 

previamente informados sobre las implicaciones de su 

participación. Las encuestas se realizaron en talleres 

comunitarios, centros de acopio y durante visitas 

domiciliarias. Esta muestra proviene de 8 comunidades 

pertenecientes a 3 municipios de la región Frailesca. 

 

Paradigma y tipo de investigación 

 

La investigación se realizó desde un paradigma 

interpretativo con un enfoque mixto, cualitativo y 

cuantitativo (Hernández Sampieri, 2014), de tipo no 

experimental y relacional.  

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio en la región Frailesca, Chiapas. México.Fuente: Elaboración propia (datos 

INEGI 2020). 
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Diseño de la investigación 

 

El estudio tomó como base un levantamiento de las 

especies vegetales percibidas por los entrevistados en 

los SAF-Café y en la aplicación de un cuestionario con 

preguntas abiertas, dirigido tanto a hombres como 

mujeres, que otorgaba libertad al entrevistado para 

responder según su criterio (Torres et al., 2019). Se 

utilizaron tres preguntas abiertas y a partir de las cuales 

se definieron categorías de respuestas (Tabla1), 

siguiendo el procedimiento propuesto por Hernández 

Sampieri (2014). Dicho procedimiento consta de los 

siguientes pasos: 1) Revisión y codificación de las 

respuestas, 2) Agrupación de las respuestas, 3) 

Definición de las categorías, 4) Verificación de las 

categorías, 5) Interpretación de las categorías. 

 

Análisis estadístico 

 

En el caso de las categorías de respuestas, en cuanto a 

barreras y acciones para su aprovechamiento, se 

compararon las frecuencias de respuesta mediante la 

razón de momios (RO). Se evaluó un modelo de 

relaciones entre las variables Género del entrevistado, 

percepción de la diversidad, barreras que impiden su 

utilización y acciones para mejorar su 

aprovechamiento. Se propuso un modelo de mediación 

doble de correlaciones estructurales (Muñoz y 

González, 2017), con las siguientes variables:  

 

Variable independiente X: Género en escalas de 

valor 5 para mujer y -5 para hombre, según sugieren 

Muñoz y González (2017) para variables con dos 

categorías.  

 

Variable mediadora M1: Percepción de la diversidad 

de plantas del SAF-Café, a través de la cantidad de 

recursos identificados por el entrevistado. 

Variable Mediadora M2: Percepción de barreras para 

el aprovechamiento de las especies, por medio de la 

cantidad de barrera identificadas, y  

 

Variable dependiente Y: Percepción de acciones para 

el aprovechamiento del SAF-Café, a través de la 

cantidad de acciones propuestas por el entrevistado.  

 

Los análisis fueron realizados con los programas 

STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc, 2007) y SPSS 25 

(IBM Corp., 2017) con su complemento Process. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos asocian a las mujeres con 

mayor porcentaje de mención en el aprovechamiento 

de los recursos vegetales del SAF-Café en 

comparación con los hombres (Figura 2). Se observa 

que el 56% de recursos vegetales fueron mencionados 

solo por mujeres. En contraste, solo el 16% de las 

menciones fueron realizadas solo por hombres. Esto se 

evidencia en la razón de momios, donde se indica que 

las mujeres tienen 2.24 veces más probabilidades que 

los hombres de reconocer y valorar los recursos del 

cafetal. 

 

En este sentido, las mujeres expresan que aprovechan 

al máximo todos los beneficios disponibles que 

ofrecen los sistemas agroforestales de café, destacando 

que "no se desperdicia nada". Además, señalaron que 

estos sistemas no solo proporcionan recursos y 

alimentos saludables para sus familias, sino que 

también generan ingresos adicionales. Al mismo 

tiempo, contribuyen al ahorro económico, ya que 

disminuyen la necesidad de realizar compras. Estudios 

previos, realizados en sistemas agroforestales de 

cacao, respaldan estos resultados, donde se encontró

 

 

Tabla 1. Preguntas abiertas y categorías de respuestas codificadas.  

Pregunta abierta Categorías de respuesta Mediciones  

¿Cuáles son las especies vegetales 

que le son útiles a usted y su familia 

en el SAF-Café? 

 

Listado de especies mencionadas 

Fuente: Fonseca et al. (2025) 

Cantidad de especies mencionadas 

por hombres, por mujeres, o por 

ambos.  

¿Cuáles son las barreras que usted 

identifica para aprovechar los 

recursos del cafetal? 

 

Lejanía, estacionalidad, falta de 

tiempo, falta de recursos, atención y 

vigilancia, falta de capacitación, 

falta de servicios, falta de diversidad, 

rol reproductivo, dificultad para 

comercializar y falta de motivación 

Frecuencia absoluta de mención de 

barreras por parte de los hombres y 

mujeres 

Conteo de barreras mencionadas por 

entrevistados. 

¿Qué acciones cree usted que 

podrían implementarse para 

aprovechar más los recursos del 

cafetal? 

 

Aprovechamiento del espacio, 

contratar mano de obra, capacitar, 

diversificar, apoyo económico y 

motivación. 

Frecuencia absoluta de mención de 

acciones por parte de los hombres y 

mujeres. 

Conteo de medidas mencionadas por 

entrevistados. 
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que las mujeres otorgaban un mayor valor a este tipo 

de sistemas que los hombres, mostrando una 

preferencia por las prácticas agroforestales en lugar de 

la producción de monocultivos, aunque el monocultivo 

proporciona ingresos económicos más inmediatos y 

altos, una característica que es más importante para los 

hombres. Los sistemas agroforestales de cacao son más 

sostenibles, y producen adicionalmente alimentos, 

otros ingresos y plantas medicinales, algo que para las 

mujeres del estudio es particularmente importante 

(Ramos et al., 2019 y Blare y Useche, 2015).  

 

Este hallazgo indica que la disposición consciente de 

las mujeres a buscar beneficios de los recursos 

disponibles en los SAF-Café podría estar directamente 

relacionada con la mayor diversidad y versatilidad de 

sus roles familiares. Como consecuencia, existen 

diferencias de género en el conocimiento, cuidado y 

manejo del sistema y sus recursos, haciendo que las 

especies sean aprovechadas de diversas maneras 

(Ramos et al., 2019). 

 

Por lo tanto, se resalta la importancia de considerar las 

perspectivas y experiencias de las mujeres en el diseño 

de estrategias para el aprovechamiento sostenible de 

los SAF-Café (Ayala et al., 2016). Incluir activamente 

a las mujeres en la planificación y ejecución de 

acciones para el manejo de estos recursos puede 

contribuir significativamente a mejorar la 

sostenibilidad y eficacia de estos sistemas (Machado et 

al., 2018). 

 

En el estudio, se identificaron once categorías de 

barreras para el aprovechamiento de los recursos 

asociados a los SAF-Café. Entre estas categorías 

destacan “lejanía”, “estacionalidad”, “falta de tiempo”, 

“falta de capacitación”, “falta de recursos 

productivos”, “falta de servicios” y “dificultad para 

comercializar” (Figura 3). De ellas solo seis fueron 

identificadas tanto por hombres como por mujeres, 

mientras que el resto fueron identificadas 

exclusivamente por mujeres. En general, las mujeres 

perciben mayor diversidad de barreras.  

 

Las categorías de barreras “lejanía”, “estacionalidad”, 

“falta de servicios” y “falta de tiempo”, estuvieron más 

asociadas a las mujeres; mientras que las categorías 

“falta de recursos productivos”, “dificultad para 

comercializar”, y “falta de capacitación” se asociaron 

mayormente a los hombres (Tabla 2). Según la Razón 

de momios, “la falta de recursos” es 3.29 veces más 

probable de ser mencionada por hombres que por 

mujeres, mientras que las “dificultades para la 

comercialización” tienen 3.40 veces más 

probabilidades de ser mencionadas por hombres. La 

“falta de capacitación” es 2.89 veces más probable de 

ser mencionada por hombres, y la “falta de tiempo” 

tiene 3.71 veces más probabilidades de ser mencionada 

por mujeres (Tabla 2). 

 

Las mujeres destacan que la mayoría de los sistemas 

de café están ubicados lejos de los hogares familiares, 

lo que dificulta el aprovechamiento pleno de los 

recursos que estos ofrecen. Esta lejanía no solo impide 

brindar una atención adecuada a las plantas, sino que 

también limita el acceso a servicios médicos y 

educativos esenciales para sus familias por el exceso 

de movilidad. Además, el considerable tiempo que 

dedican al cuidado del hogar y a las labores de secado  

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de recursos vegetales (89 especies) mencionados asociados a la perspectiva de género.  

 

Hombres, 16%

Mujeres y 
Hombres, 28%

Mujeres, 
56%

Valores porcentuales con
respecto al total de recursos
mencionados.



Tropical and Subtropical Agroecosystems 28 (2025): Art. No. 049                                                                                 Fonseca-Castillo et al., 2025 

 

6 

 
Figura 3. Barreras percibidas por hombres y mujeres para el aprovechamiento de los recursos asociados a los SAF-

Café. 

 

 

del café limita las oportunidades para atender los 

cultivos, promover la biodiversidad y aprovechar 

integralmente los sistemas agroforestales. Asimismo, 

señalan la falta de capacitación en técnicas de 

elaboración de productos derivados y conservación de 

las cosechas, lo que dificulta un uso óptimo de sus 

producciones.  

 

Por su parte, los hombres mencionan con frecuencia la 

falta de recursos económicos como un obstáculo para 

invertir en el desarrollo del cultivo de café y otras 

producciones. Esta carencia afecta la adquisición de 

insumos, productos químicos y fertilizantes necesarios 

para dichos cultivos. Además, la comercialización 

tanto del café como de otros productos agrícolas y 

frutales se ve limitada por la lejanía a los mercados y 

la falta de transporte, lo que en ocasiones provoca la 

pérdida de cosechas. Asimismo, la falta de 

capacitación en el reconocimiento de especies de 

plantas medicinales dificulta su aprovechamiento 

adecuado, desperdiciando un recurso valioso que 

podría complementar tanto la salud de las familias 

como la generación de ingresos adicionales.  

 

Las barreras que enfrentan las mujeres para aprovechar 

plenamente el SAF-Café están relacionadas 

principalmente a las responsabilidades domésticas y de 

cuidado familiar, así como al tiempo dedicado a estas 

y otras actividades no remuneradas. Los hombres 

suelen identificar barreras relacionadas con la 

generación de ingresos para las familias, lo cual está 

vinculado a los roles productivos y reproductivos que 

desempeñan tanto hombres como mujeres en los SAF-

Café (Stoian et al., 2018). Este comportamiento refleja 

estereotipos de género y la división tradicional de roles 

que desempeñan hombres y mujeres (FAO, 2021). 

 

Las diferencias de género en la percepción e 

identificación de barreras indican la necesidad de 

realizar diagnósticos, que generen espacios 

participativos y equitativos para hombres y mujeres al 

diseñar estrategias de políticas públicas. Además, es 

crucial considerar los arreglos familiares en relación 

con las funciones en el manejo del SAF para abordar 

de manera efectiva la complejidad del SAF-Café. Esto 

garantiza una aproximación más completa y eficiente 

a los desafíos presentes en estos sistemas (FAO, 2021). 

Las estrategias de desarrollo que no consideran la 

perspectiva de género son menos efectivas y pueden, 

incluso, ser contraproducentes, porque ignoran 

componentes e interacciones esenciales en el 

funcionamiento de los sistemas socioecológicos. La 

evidencia empírica obtenida con esta investigación 

reafirma en este contexto los principios promulgados 

por PNUD (2009) y CEPAL (2005), donde se 

fundamentan y presentan metodologías para la 

formulación de proyectos y políticas públicas con 

enfoque de género.  
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Tabla 2. Percepción de barreras para el aprovechamiento de los sistemas agroforestales de café desde una 

perspectiva de género.  

Barreras Aporte a la diferenciación de género Razón de momios Género predominante 

Estacionalidad 18.39% 
 

Mujeres 

Falta de recursos 17.66% 3.294 Hombres 

Falta de servicios 13.79% 
 

Mujeres 

Dificultad para comercializar 12.26% 3.400 Hombres 

Falta de capacitación 11.64% 2.895 Hombres 

Falta de tiempo 9.39% 3.710 Mujeres 

 

 

La percepción de barreras puede ser el punto de partida 

para identificar acciones para el desarrollo. En este 

caso, las mujeres tienen una perspectiva más amplia en 

cuanto a las acciones necesarias para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos en los SAF-Café, 

centrándose en aspectos como la “gestión del espacio”, 

“capacitación”, “diversificación de cultivos” y 

“motivación”. Por otro lado, los hombres parecen 

enfocarse más en la “necesidad de apoyo” externo para 

el desarrollo de estas actividades (Figura 4).  

 

En el estudio, se encontró que las categorías de 

acciones que más contribuyeron a la diferenciación por 

género en el aprovechamiento de recursos de los SAF-

Café fueron “apoyo económico”, “capacitación” y 

“diversificación”. Según la razón de momios, se 

observó que las categorías de “apoyo económico” y 

“capacitación” son respectivamente 3.66 y 2.44 veces 

más probable de ser mencionado por hombres que por 

mujeres, mientras que la categoría “diversificación” es 

2.35 veces más probable de ser mencionada por 

mujeres (Tabla 3). En la categoría de “capacitación”, 

aunque las frecuencias absolutas son iguales para 

ambos géneros, es preponderante en los hombres, ya 

que su frecuencia relativa es mayor en relación con el 

total de menciones realizadas. 

 

Según los resultados obtenidos se puede inferir que la 

percepción de acciones está vinculada a la percepción 

de barreras. Desde la teoría de la innovación, autores 

como La O et al. (2017) indican que un desafío se torna 

relevante para los procesos de desarrollo, cuando es 

percibido por los actores de cambio, sólo entonces, 

podrán actuar al respecto. Para este autor, desafío de 

desarrollo se conceptualiza como problema u 

oportunidad. En este caso, la percepción de la 

diversidad del SAF-Café, conduce a la percepción de 

barreras generando una combinación de “oportunidad” 

- “problema” que conlleva a la necesidad de acciones. 

 

 

 

 
Figura 4. Acciones percibidas por hombres y mujeres para el aprovechamiento de los recursos asociados en los SAF-

Café. 
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Tabla 3. Percepción de acciones para el  aprovechamiento de los recursos del cafetal desde una perspectiva de 

género. 

Posibles acciones  Aporte a la diferenciación de género  Razón de momios  Género predominante  
Apoyo 43.32% 3.667 Hombres 

Capacitar 18.77% 2.444 Hombres 

Diversificar 17.18% 2.357 Mujeres 

 

 

Estos resultados son consistentes con investigaciones 

previas que han destacado la influencia del apoyo 

económico en la participación de los hombres en las 

actividades agrícolas (Gómez et al., 2015). Asimismo, 

la importancia de la capacitación en el sector agrícola 

ha sido ampliamente reconocida como un factor clave 

para mejorar las prácticas productivas (Zurita-Vásquez 

et al., 2020). Por otro lado, la preferencia de las 

mujeres por la diversificación de cultivos puede estar 

relacionada con su enfoque en la seguridad alimentaria 

y la diversificación de fuentes de ingresos en los 

sistemas agroforestales (Barajas, 2017).   

 

En este punto se puede plantear el modelo causal que 

se propone en la Figura 5, para las relaciones entre 

percepciones “género (X) – diversidad (M1) – barreras 

(M2) – acciones (Y)”. Este modelo representa la 

relación entre el género y las acciones para el 

aprovechamiento de la diversidad, mediadas por las 

percepciones de la diversidad y las barreras para 

aprovecharlas. El efecto de mediación se sustentó 

estadísticamente por el cumplimiento simultáneo de 

los siguientes requisitos: 1) los coeficientes “b” del 

sendero a-a1-a2, son significativos para p<0.05; 2) el 

valor del coeficiente “b” del sendero a2 es mayor que 

el del efecto directo c´ (a2>c´) y 3) el efecto directo c´ 

es menor que el efecto total c (c´<c). Además, este 

efecto indirecto a través de la percepción de la 

diversidad y las barreras para aprovecharlas, como 

variables mediadoras, es significativo en su conjunto 

porque su coeficiente estimado por BOOTSTRAP tiene 

un intervalo de confianza IC95% (0.0028; 0.1575) que 

no incluye al valor cero. Los senderos de relaciones 

causales que excluyen cualquiera de estas variables 

mediadoras (género-diversidad-acciones o género-

barreras-acciones) no son estadísticamente 

significativos. 

 

En resumen, esto significa que el género influye sobre 

las propuestas de acciones para el aprovechamiento de 

la diversidad en los SAF-Café. Esta relación 

diferenciada se fundamenta en la percepción más 

amplia que tienen las mujeres sobre la diversidad 

disponible en estos sistemas, lo que conlleva a la 

identificación de una mayor variedad y cantidad de 

barreras para su aprovechamiento. Como resultado, 

también se identifican más acciones para abordar estas 

barreras. Por lo tanto, dichas acciones son 

consecuencia de una construcción experiencial en la 

que las percepciones individuales son un elemento 

clave. Otros estudios han demostrado efectos de 

mediación entre género y productividad, donde se 

refirieron como mediadoras, variables relacionadas 

con la tecnología de producción (Zuluaga, 2015).   

 

 
Figura 5.  Modelo de mediación múltiple que explica las relaciones causales entre el género y las acciones para el 

aprovechamiento de la diversidad de los sistemas agroforestales de café. 
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La percepción se define como el proceso activo de 

interpretar la información sensorial a través de la 

organización, análisis e integración de los estímulos 

que provienen del entorno. Este proceso no es una 

simple copia de la realidad, sino que está influenciado 

por las experiencias pasadas, expectativas, creencias y 

valores de los individuales (Goldstein, 2014). Esta 

conceptualización, permite comprender que la 

percepción de los recursos naturales parte de la 

interacción directa de los individuos, hombres o 

mujeres, con su entorno. Como se ha mencionado, esta 

interacción se ve influenciada por los roles de género, 

lo que genera diferencias en la experiencia vivencial de 

cada grupo (Husain, 2021).  

 

Entonces las acciones concebidas para el 

aprovechamiento de la diversidad son el resultado de 

un aprendizaje constructivo e implícito, lo que las 

convierte en “teorías implícitas” según la clasificación 

de Pozo (2008). Las teorías implícitas según este autor 

se basan en un conocimiento episódico, situacional, 

adquirido en buena medida en un aprendizaje 

asociativo, que en el presente caso de estudio se genera 

en la iteración cotidiana sujeto-naturaleza, 

diferenciada por roles de género. Además, toda una 

cultura socialmente construida influye en que los 

significados de estas interacciones se organicen en 

forma de estructuras implícitas de conocimiento, que 

permiten establecer generalizaciones que van más allá 

de lo concreto e inmediato.  Dichas construcciones 

mentales, en este caso, se relacionan con la percepción 

de acciones para el aprovechamiento de la diversidad.  

 

La relación “género (X) – diversidad (M1) – barreras 

(M2) – acciones (Y)” subraya la necesidad de que los 

procesos de gestión del desarrollo en los SAF-Café 

adopten un enfoque participativo y sensible al género. 

Esta investigación ofrece evidencia empírica que 

resalta la importancia de integrar esta perspectiva en 

proyectos, estrategias y políticas públicas dentro de los 

procesos de desarrollo. Incorporar la perspectiva de 

género no solo permite una comprensión más profunda 

y contextualizada de los desafíos, sino que también 

mejora la eficacia en la ejecución de las acciones. Así, 

se refuerzan la legitimidad, equidad y sostenibilidad de 

los resultados, garantizando que las iniciativas 

respondan de manera adecuada a las realidades y 

necesidades de los destinatarios (El-Rhomry y 

Serrano, 2017). 

 

Poner en práctica estos principios, a pesar del consenso 

en cuanto a su efectividad e importancia, continúa 

siendo un desafío metodológico para las ciencias del 

desarrollo rural. En general se proponen diferentes vías 

como la transversalización de indicadores de género en 

las actividades, objetivos y efectos, creando objetivos 

específicos de género (Hang et al., 2020), mientras que 

otros autores consideran que, en última instancia, la 

forma más eficaz es crear presupuestos sensibles a 

género (Cruz, 2017). 

 

CONCLUSIONES 

 

Las mujeres muestran una percepción más amplia y 

diversa que los hombres en el aprovechamiento de los 

recursos asociados a los sistemas agroforestales de 

café. Estas diferencias de percepciones entre hombres 

y mujeres, condicionada por los roles tradicionales de 

género, resultan en una interacción y aprendizaje 

diferenciado, que no solo definen las barreras que 

dificultan el aprovechamiento de estos sistemas, sino 

que también se reflejan en diferentes propuestas de 

acciones para su mejora.  Mientras que las mujeres 

sugieren acciones más específicas, orientadas hacia la 

mejora de la calidad de vida familiar y la seguridad 

alimentaria, los hombres se centran en aspectos 

productivos y comerciales. 

Se recomienda considerar estudios de percepciones 

con enfoque de género para el diseño de estrategias de 

desarrollo en el aprovechamiento de los sistemas 

agroforestales de café, con el fin de fomentar el 

empoderamiento de las mujeres, así como promover la 

equidad y la sostenibilidad en dichos sistemas.  
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