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Abstract– A fundamental skill sought to be strengthened in 

engineering professionals is the ability to work in a team. 
Gradually, pedagogies centered on problem-based or project-
based learning (PBL) have been incorporated into the curricula 
of engineering programs with the aim of promoting collaboration 
and critical thinking. Although PBL can be a beneficial approach 
to foster students' cognitive abilities and promote their group 
integration, its implementation may pose challenges for female 
students due to their minority status in the engineering field and 
the persistence of gender stereotypes. 

This article describes part of an ongoing research project that 
examines the experiences of female engineering students and 
assesses the extent to which collaborative learning methods have 
supported their education. Our contribution provides a 
phenomenological analysis based on a longitudinal dataset 
composed of 42 interviews with 22 university students. The 
results obtained allow for a reassessment of the effectiveness of 
certain collaborative learning and teamwork practices, with the 
aspiration of promoting greater participation of women in 
engineering. 
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Resumen– Una competencia fundamental que se busca 

fortalecer en los profesionales de ingeniería es la habilidad para 
trabajar en equipo. De manera progresiva, se han incorporado 
pedagogías centradas en el aprendizaje basado en problemas o 
proyectos (ABP) a los planes de estudio de los programas de 
ingeniería con el objetivo de promover la colaboración y 
pensamiento crítico. Aunque el ABP puede ser un enfoque 
beneficioso para fomentar las capacidades cognitivas de los 
estudiantes y promover su integración grupal, su aplicación 
podría plantear desafíos para las mujeres estudiantes debido a su 
condición de minoría en el ámbito de la ingeniería y a la 
persistencia de estereotipos de género.  

Este articulo describe parte de un proyecto de investigación 
en curso que examina las experiencias de mujeres estudiantes de 
ingeniería y evalúa hasta qué punto los métodos de aprendizaje 
colaborativo han apoyado su educación. Nuestra contribución 
ofrece un análisis fenomenológico basado en un conjunto de 
datos longitudinales compuesto por 42 entrevistas a 22 
estudiantes universitarias. Los resultados obtenidos permiten una 
reevaluación de la efectividad de ciertas prácticas de aprendizaje 
colaborativo y trabajo en equipo, con la aspiración de fomentar 
una mayor participación de las mujeres en la ingeniería.  

Palabras clave — aprendizaje colaborativo, mujeres en 
ingeniería, fenomenología, brecha de género, trabajo en equipo. 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

La región de América Latina y el Caribe (LAC) tiene la 
tasa más alta de matriculación en educación superior entre los 
países en vías de desarrollo. Según las estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) [1] en el 2022, el 56% de los 
jóvenes de la región se inscribieron en ese nivel educativo, 
superando la tasa mundial promedio de 42%. Asimismo, el 
valor se ubicó en 79% para los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  

Si bien, a nivel global y regional las tasas de participación 
de las mujeres en programas académicos de educación superior 
también han ido en aumento, persiste una brecha de género 
significativa en los campos de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y de ingeniería, industria y construcción 
[2]. Esta disparidad ha experimentado escasos cambios en la 
última década, como evidencian las cifras de 2019 en los países 
de la OCDE, donde apenas el 6.5% de las mujeres graduadas 
provinieron de programas en ingeniería, industria o 
construcción [3].  

Algunos aspectos de este fenómeno presentan similitudes 
tanto en América Latina y como en la Unión Europea (UE). En 
la región LAC, el 14% por ciento de las carreras más elegidas 
en 2020 correspondieron a las ingenierías y formaciones 
vinculadas a la industria y la construcción; siendo solo el 31% 
de estos estudiantes mujeres [4]. Por su parte, en la UE el 
segundo campo educativo más común entre los estudiantes en 
2021 fue precisamente el de ingeniería, industria y construcción 
representando el 15.8 % del total de estudiantes de educación 
terciaria en la región. Sin embargo, casi tres cuartas partes 
(73.2%) de estos estudiantes fueron hombres [5]. Una 
distribución similar por sexo se observa en los datos de Irlanda, 
donde en 2021 solo el 23% de los graduados de estas disciplinas 
fueron mujeres [6]. 

Esto indica que, a pesar de un incremento en la 
participación femenina en la educación terciaria, las mujeres 
continúan siendo considerablemente subrepresentadas en 
algunas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), un fenómeno 
extendido en diversas regiones del planeta.  

Nuestra preocupación por la baja participación de mujeres 
en carreras de ingeniería nos ha motivado a examinar las 
experiencias de las estudiantes durante su paso por los cursos 
de ingeniería, especialmente aquellos que fomentan el 
aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Nuestro 
proyecto de investigación se ha acotado a programas de 
ingeniería de pregrado en la Technological University Dublin 
(TU Dublin), una institución de educación superior financiada 
con fondos públicos situada en la capital de Irlanda, en Europa. Digital Object Identifier: (only for full papers, inserted by LACCEI). 
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No obstante, para los autores es de interés explorar la situación 
en otros países y regiones, con la aspiración de contribuir a 
expandir el conocimiento sobre los desafíos en la educación 
superior en la ingeniería y promover nuevos procesos 
enseñanza y aprendizaje, como bienes públicos globales [7].  

En este contexto, se han establecido dos objetivos para 
orientar el proceso de investigación: 

1) Explorar las experiencias vividas por estudiantes 
mujeres en entornos de aprendizaje colaborativo 
dentro de sus cursos de ingeniería. 

2) Investigar las conexiones entre estas experiencias y su 
involucramiento en el ámbito de la ingeniería. 

La premisa de partida es que la socialización en entornos 
de aprendizaje colaborativo y de trabajo en equipo desempeña 
un papel crucial para el estímulo de la participación activa de 
las estudiantes mujeres y para el fomento a su sentido de 
pertenencia a la ingeniería. 

Este artículo se enfoca únicamente en el primer objetivo y 
utiliza la fenomenología como metodología principal. La pieza 
de investigación que se presenta en este documento tiene un 
doble propósito: primero, exponer algunas de las experiencias 
que mujeres estudiantes reportan, resultado de su trabajo en 
equipo en sus cursos de ingeniería en la TU Dublin; y segundo, 
mostrar la aplicación práctica de la metodología 
fenomenológica como una contribución al creciente cuerpo de 
investigación sobre la enseñanza de la ingeniería que emplea 
métodos de investigación cualitativa. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A. La ingeniería como disciplina persistentemente masculina 
La escasa participación de mujeres en el ámbito de la 

ingeniería no solo constituye una preocupación meramente 
estadística, sino que representa un fenómeno social complejo 
con construcciones culturales entrelazadas. Investigaciones 
diversas [8], [9], [10] han destacado la influencia generalizada 
de una masculinización social y cultural de la ingeniería como 
un factor que desalienta a las mujeres a elegir o perseverar sus 
carreras en dicho campo de conocimiento.  

La investigación sobre la dinámica de género en la 
enseñanza de ingeniería, que ha buscado explicar la persistente 
minoría de mujeres en este campo, ha abordado desde barreras 
estructurales e históricas hasta experiencias y percepciones 
subjetivas sobre las disciplinas STEM [11]. Estudios anteriores 
han analizado aspectos como: los desequilibrios profesionales 
de género [8], [12], [13], experiencias de aprendizaje u 
opciones de asignatura limitadas [14], [15], entornos 
institucionales sexistas [16], [17], así como barreras culturales 
o falta de apoyo [8], [16], [17], [18], [19], [20].   

Un gran y creciente cuerpo de literatura ha investigado las 
disparidades en la experiencia de los estudiantes en las carreras 
STEM teniendo en cuenta diversas identidades de género y 
raciales [9], [21]. Además, se ha observado que la fase 
educativa constituye un camino crítico de aprendizaje para que 
los individuos se adapten a la cultura dominante mediante de 
procesos de socialización. En este sentido, este período es 

particularmente importante para las mujeres que ingresan a 
campos predominantemente masculinos, quienes aprenden a 
transitar los desafíos inherentes a su condición de minoría [8], 
[12], [18], [22], [23].  

 
B. Aprendizaje colaborativo en la enseñanza de ingeniería 

Dentro del contexto educativo, el aprendizaje colaborativo 
se define como un enfoque pedagógico que involucra esfuerzos 
intelectuales colectivos entre los estudiantes, o entre los 
estudiantes y su instructor [24]. Entre las pedagogías del 
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y 
el aprendizaje basado en proyectos (ABP) han surgido como 
enfoques populares para fomentar la participación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje [25].  

En los últimos cincuenta años, el aprendizaje colaborativo 
se ha integrado gradualmente en los planes de estudio de 
ingeniería a nivel global, pues las habilidades de colaboración 
y trabajo en equipo se consideran esenciales para los ingenieros 
en ejercicio [26]. La literatura sobre la enseñanza en ingeniería 
destaca frecuentemente los beneficios del aprendizaje 
colaborativo para mejorar las habilidades cognitivas y analíticas 
de los estudiantes, así como su desempeño académico [24]. 
Además, el trabajo en equipo, el aprendizaje basado en 
proyectos o problemas (ABP) y otras estrategias de aprendizaje 
colaborativo han sido algunos de los enfoques didácticos 
implementados para apoyar a estudiantes que cursan carreras en 
STEM, particularmente a estudiantes mujeres o a aquellos 
pertenecientes a grupos minoritarios o subrepresentados [26], 
[27], [28].  

No obstante, para las mujeres estudiantes de ingeniería 
realizar trabajo en equipo a menudo significa ser la única mujer 
en el grupo [8], [18], situación que puede generar sentimientos 
de intimidación, afectando así su desempeño, al sentir la 
necesidad de demostrar su valía mediante esfuerzos adicionales 
([9]. Investigaciones diversas [29], [30], [31] sugieren que los 
roles asignados a cada miembro del equipo pueden verse 
influidos por estereotipos de género. En este contexto, el trabajo 
en grupo puede dar lugar a comportamientos discriminatorios 
como el sexismo y el racismo, influenciados por prejuicios 
sobre las minorías [32]. Estos comportamientos pueden 
conducir a una asignación y aceptación desigual de tareas, y 
resultar en una mayor exclusión de los individuos 
pertenecientes a grupos minoritarios, quienes podrían tener 
dificultades para participar plenamente en los equipos [32], 
[33], [34]. 

Aunque en general se acepta que el aprendizaje 
colaborativo apoya a los estudiantes en sus trayectorias 
académicas en ingeniería, es necesario comprender mejor cómo 
los estudiantes de ingeniería llevan a cabo la colaboración en 
un equipo de proyecto [27] y reconocer que las experiencias de 
las mujeres en el trabajo en equipo pueden diferir de las de los 
hombres. Además, se requiere más investigación para revelar 
los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el trabajo 
grupal siendo ellas parte de la minoría. Abordar estos temas 
contribuirá a aumentar la persistencia y mejorar las tasas de 
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graduación de mujeres en los programas de ingeniería de 
pregrado, lo que en última instancia promoverá una fuerza 
laboral de ingeniería más diversa e inclusiva. 

 
C. Género y enseñanza de ingeniería en Irlanda  

Desde los niveles de educación básica, las experiencias de 
aprendizaje pueden desalentar a las niñas a interesarse en 
estudiar asignaturas STEM cuando sus maestros promueven la 
creencia de que los niños tienen más habilidades en esas  
disciplinas o cuando se brinda escasa orientación relacionada 
con ellas [35]. En un estudio con niñas irlandesas en educación 
secundaria [36] se encontró que muchas de las estudiantes 
fueron alentadas a seguir las elecciones de carrera de sus madres 
y hermanos. Otro estudio que exploró los procesos de toma de 
decisiones para estudiar ingeniería en Irlanda encontró que solo 
el 38% de las estudiantes mujeres creían que tenían las 
habilidades matemáticas necesarias para ingresar a una carrera 
ingeniería, en comparación con el 68% de los hombres 
encuestados [37]. 

La baja proporción de mujeres que buscan estudiar carreras 
en ingeniería en Irlanda podría atribuirse a estereotipos de 
género, así como a sistemas educativos históricos y limitaciones 
estructurales que aún prevalecen en el país, por ejemplo, las 
escuelas de un solo sexo, donde originalmente se impartían 
asignaturas diferentes para niños y niñas [36], [38], [39]. 
Actualmente, subsiste una disparidad de género en la oferta 
educativa para la preparación del Leaving Certificate, examen 
final del sistema de enseñanza secundaria irlandés y que se 
utiliza como examen de matriculación universitaria, 
Desafortunadamente, las estudiantes de las escuelas solo para 
niñas frecuentemente carecen de acceso a una gama tan amplia 
de cursos relacionados con disciplinas en STEM como los que 
se ofrecen a los estudiantes de las escuelas solo para niños y las 
escuelas mixtas [14]. La falta de acceso a cursos preparatorios 
en matemáticas y física constituye una barrera significativa para 
exponer a las estudiantes a las asignaturas de ingeniería y 
tecnología y, con ello, para ingresar a programas de educación 
superior relacionados con dichas disciplinas [36]. 

III. METODOLOGÍA 

A. Diseño de investigación 
El enfoque metodológico seleccionado para esta 

investigación pone énfasis en las experiencias de las estudiantes 
en entornos de aprendizaje colaborativo y en su interpretación 
de estas experiencias. En última instancia, dicha indagación es 
esencial para comprender hasta qué punto estas experiencias 
son significativas para fomentar los sentimientos de inclusión y 
pertenencia de las participantes hacia la ingeniería. Además, 
hemos optado por un enfoque fenomenológico como paradigma 
filosófico y metodológico para guiar este estudio, reforzado por 
una posición teórica de orientación social.  

La fenomenología se enfoca en la perspectiva de la persona 
y tiene como objetivo describir las características y elementos 
comunes de una experiencia dada, siendo esta la base para la 
comprensión del mundo social (intersubjetivo) [40].  

El marco teórico de esta investigación se basa en la 
fenomenología social de Schutz [41], [42], [43], quien destacó 
que el significado de las experiencias trasciende las vivencias 
individuales inmediatas para abarcar un componente colectivo. 
Estas experiencias emergen como construcciones sociales de la 
vida cotidiana. 

 
B. Participantes 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación 
más extenso que ha recopilado una base de datos longitudinal 
compuesta por 72 entrevistas realizadas a estudiantes de 
ingeniería desde el 2014, con seguimiento a algunas 
participantes. 

Hasta el momento, solo se han analizado 42 entrevistas 
para la investigación en proceso. Estas entrevistas se llevaron a 
cabo con 22 estudiantes mujeres de ingeniería de la TU Dublin, 
en Irlanda. Las entrevistadas provienen de diversos orígenes 
sociodemográficos. En el Cuadro I se presenta el número de 
participantes según su nacionalidad. Este aspecto, como se 
observa, nos ha permitido tener una muestra diversa para 
realizar un análisis con enfoque interseccional sobre las 
estudiantes. 

CUADRO I 
ESTUDIANTES ENTREVISTADAS POR PAÍS DE ORIGEN 

 País de nacimiento Número de participantes 
1 Irlanda 9 
2 Omán 5 
3 Kuwait 3 
4 Malasia 1 
5 Estados Unidos de América 1 
6 India 1 
7 Filipinas 2 
 Total 22 

 
Con relación al proceso de reclutamiento, todas las 

participantes de la primera cohorte de entrevistas fueron 
autoseleccionadas. Los criterios de inclusión para invitarlas 
fueron: (1) ser estudiante mujer y (2) haber comenzado un 
programa de ingeniería TU Dublin en otoño de 2014. 

Las entrevistas se llevaron a cabo como conversaciones 
abiertas acerca de las primeras experiencias de las estudiantes 
en el estudio de ingeniería, las situaciones agradables y las más 
desafiantes, sus percepciones sobre el trabajo en grupo y sus 
impresiones acerca de la predominancia masculina en las 
clases. 

Todas las entrevistas se realizaron en inglés, idioma en el 
que las estudiantes cursaron sus programas de estudio. Para el 
presente artículo se emplean traducciones propias de la primera 
autora cuando se citan las narrativas de sus experiencias. 

 
C. Análisis de datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la 
codificación de las transcripciones de las entrevistas. 
Previamente, se determinaron tres temas basados en los 
conceptos clave del marco analítico, que se designaron como 
nodos: (1) Antecedentes personales, (2) Experiencia con la 
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ingeniería en la universidad y (3) Planes. Dentro de cada uno de 
estos temas, se realizó una codificación inductiva. Las unidades 
de significado se agruparon como categorías (grupos de 
narrativas con características en común) para identificar 
patrones de significado entre las participantes [44]. 

Los temas de codificación se formularon de manera 
suficientemente general para garantizar la transferibilidad de la 
tipología construida, aumentando así la probabilidad de que 
otros analistas que codifiquen las mismas entrevistas 
seleccionen un texto idéntico para cada código. Además, hemos 
establecido reglas de codificación para el análisis de las 
entrevistas. En el Cuadro II se muestra un ejemplo de las reglas 
de codificación utilizadas para la categoría de “valores 
familiares” del nodo de Antecedentes personales. 

CUADRO II 
EJEMPLO DE REGLAS DE CODIFICACIÓN (VALORES FAMILIARES) 

Regla de codificación Ejemplo 
Utilice este código cuando los participantes 
se refieran a comentarios específicos sobre 
familiares que alentaron o inspiraron su 
decisión de estudiar ingeniería. Esto incluye 
a los miembros de la familia que 
proporcionaron información, redes u otras 
formas de apoyo, lo que facilitó la elección. 
Además, documente los casos en los que los 
miembros de la familia, sin querer o sin 
saberlo, desalentaron o impugnaron la 
decisión. Tenga en cuenta que la ausencia de 
familiares en el campo de la ingeniería 
también puede influir en la elección del 
estudio. 

-"Mi papá es ingeniero 
[...] él me influyó cuando 
era niña. Solíamos jugar 
con Lego, y ese tipo de 
cosas, así que 
simplemente partimos de 
ahí." 
-"Fue un pequeño 
problema en mi casa 
porque mi mamá no 
entendía. Es decir, ella no 
fue a la universidad. Así 
que ella no sabía que era 
mejor para mí." 

 
En el nodo de “Antecedentes personales” se recopilaron las 

referencias hechas por las entrevistadas a individuos, 
situaciones o recuerdos que significativamente influyeron en su 
interés por el estudio de ingeniería en la universidad al 
momento de la entrevista. El nodo de “Experiencia con la 
ingeniería en la universidad” abarca historias de las 
experiencias de las entrevistadas en sus estudios de ingeniería y 
consta de siete subtemas que se identificaron inductivamente: 
(1) Introducción a los cursos de ingeniería, (2) Grupos de 
estudio formales, (3) Apoyo colaborativo informal, (4) Redes, 
(5) Enseñanza y mentoría, (6) Entorno institucional para el 
aprendizaje e (7) Influencias contextuales. Finalmente, en el 
nodo “Planes” se incluyen las referencias a los proyectos a los 
que las estudiantes aspiran tanto en el ámbito laboral, como 
familiar y de formación continua.  

Dado el alcance de la investigación, el enfoque del análisis 
se ha centrado en las estrategias de aprendizaje colaborativo 
dentro de las categorías de Grupos de estudio formales y Apoyo 
colaborativo informal. Sin embargo, los códigos sobre trabajo 
en redes, enseñanza y mentoría, así como el de entorno 
institucional también proporcionan aspectos sobre el 
aprendizaje colaborativo o en grupos, que serán examinados en 
una etapa posterior del proyecto. 

Después de analizar y codificar las transcripciones, se 
destilaron dos categorías de unidades de significado de la 
experiencia de los estudiantes, con respecto a: (1) las prácticas 

culturales en los grupos de estudio formales, y (2) los aspectos 
emocionales del aprendizaje colaborativo. El primero 
comprende aspectos de la composición del grupo, los procesos 
de toma de decisiones, el establecimiento de roles y normas, las 
prácticas de enseñanza y los logros de aprendizaje. El segundo 
incluye la interpretación de experiencias agradables y 
frustrantes, la cooperación y el conflicto, así como los 
sentimientos relacionados con el sentido de pertenencia y la 
confianza en sí mismas. 

IV. RESULTADOS 

Las estudiantes reflexionaron sobre sus experiencias en el 
aprendizaje colaborativo, refiriéndose principalmente a tres 
módulos de ABP ofrecidos por la TU Dublin durante el primer 
año común de la licenciatura en ingeniería. Estos proyectos de 
diseño, basados en el trabajo en equipo, incluyen la 
construcción de robots, la construcción de puentes y la 
eficiencia energética. Su objetivo es ayudar a los estudiantes a 
aprender los principios fundamentales de las matemáticas, la 
física y la química, al tiempo que mejoran sus habilidades de 
resolución de problemas, cooperación y comunicación. 

Los relatos de las experiencias reportadas por las 
estudiantes han sido organizados en las etapas de un ciclo 
simplificado de ABP, a saber: a) Planificación; b) Ejecución; c) 
Evaluación. 

 
A. Planificación del proyecto 

En cuanto a sus experiencias en la fase de planificación, las 
entrevistadas señalaron las ventajas y desventajas de 
seleccionar ellas mismas a su propio equipo o de ser asignados 
a grupos por el profesor. Las participantes informaron que 
elegir sus propios grupos facilitó la interacción entre pares 
porque se conocían (y confiaban) entre sí, además de saber las 
fortalezas individuales. A menudo, cuando a las estudiantes se 
les permitía elegir a sus compañeros de equipo, optaban por 
aquellos que estaban sentados a su lado, ya sea porque ya eran 
amigos o, al menos, conocidos del curso. Sin embargo, esta 
familiaridad también podría haber dado lugar a una carga de 
trabajo desigual cuando las estudiantes aspiraban a ser 
aceptadas por sus compañeros, y a una falta de diversidad de 
experiencias cuando seleccionaban continuamente el mismo 
círculo de personas como colaboradores.  

Otro tema importante que destacaron las entrevistas en 
relación con la etapa de planificación de sus proyectos fue la 
asignación de roles y el acuerdo sobre las reglas. Las 
experiencias de las estudiantes mujeres demuestran que ser el 
gerente de proyectos es un rol que se asigna más a menudo que 
se elige, ya que conlleva más presión y trabajo. Tres estudiantes 
diferentes describieron esta experiencia como una decisión 
tomada por el resto de los miembros del equipo, más que por 
ellas mismas: 
• Todos me miraron y me dijeron: "Sí, tú harás eso".  
• Y todos me señalaron. Ni siquiera dijeron algo. Solo todos 

me señalaron. Y yo dije "bueno".  



 
 

22nd LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: Sustainable Engineering for a Diverse, Equitable, and Inclusive Future at the 
Service of Education, Research, and Industry for a Society 5.0. Hybrid Event, San Jose – COSTA RICA, July 17 - 19, 2024. 6 
 

• Simplemente me dijeron: "Sé Gerente de Proyecto". Así que 
simplemente dije: "Sí". No tuve la oportunidad de decidir 
que sí, pero no me importa porque estoy bien en eso. 

 
B. Ejecución del proyecto 

Las entrevistadas compartieron algunas inquietudes 
relacionadas con el género en torno al trabajo en equipo, entre 
ellas: (1) la suposición de que podrían ser relegadas a la toma 
de decisiones sobre el proyecto debido a su género; 2) el temor 
a la escasez de conocimientos técnicos; (3) las expectativas de 
solidaridad entre las mujeres; y (4) la percepción de que las 
mujeres son más proactivas que los hombres en la realización 
de tareas relacionadas con el funcionamiento interno del 
equipo. A continuación, se presentan ejemplos de las 
preocupaciones expresadas en las entrevistas: 
• Yo estaba como: "Oh, aquí vamos, como si solo hay dos 

chicas en este equipo, simplemente nos van a excluir por 
completo y simplemente van a decir 'dejen que los 
muchachos hablen de eso'". 

• Creo que, debido a que no teníamos un chico en el equipo, 
nuestras ideas eran en su mayoría iguales. Queríamos 
hacer esto, pero no pensábamos como los otros chicos. 
Ellos sabían de motores y pensaban en esas cosas. Nosotras 
solo pensábamos en la forma y en cómo debería lucir, ¡y 
algo así! ... Y la programación, no éramos tan buenas 
programando. 

• Encontré muchas dificultades para conectar con él. Porque 
cada vez, siento que le gusta trabajar solo. No le gusta 
trabajar juntos y compartir todo. Así que termina todo el 
trabajo, en su casa. Y luego lo trae todo a la clase. 
Entonces, no tengo una buena experiencia de esto.  

• Oh, sí, puedo entender sus sentimientos [de otra mujer 
estudiante], ¿sabes? Y así, podemos ayudarnos 
mutuamente, tal vez… 
 

C. Evaluación del proyecto 
En el proceso de codificación, la fase de evaluación abarcó 

tanto los logros académicos como las calificaciones adquiridas 
al concluir el proyecto. En términos generales, las estudiantes 
reconocieron un aprendizaje sustancial derivado de las 
interacciones entre pares y la participación en proyectos 
experienciales. 

La percepción de la relevancia de las calificaciones varió 
considerablemente entre las participantes. En particular, las 
estudiantes extranjeras experimentaron un mayor estrés en 
respuesta a las calificaciones generales de rendimiento del 
equipo, lo que provocó un aumento de la carga de trabajo más 
allá de los compromisos acordados inicialmente para garantizar 
la finalización del proyecto. En estos casos, la angustia se 
derivaba de una incongruencia entre el esfuerzo invertido y la 
calificación uniforme compartida con los miembros del equipo 
que contribuían de manera menos significativa. 

En cambio, otra cohorte de estudiantes quedó satisfecha 
con los resultados de su proyecto, no solo en función de las 
calificaciones recibidas, sino también en el esfuerzo invertido, 

el aprendizaje experiencial, las lecciones aprendidas de los 
errores y el disfrute derivado de la construcción de nuevas 
amistades: 
• De hecho, estoy aprendiendo más de él que del profesor 
• Está bien, obtuvimos el 7º lugar de 11 en los resultados de 

las pruebas. Pero aun así estoy muy orgullosa de eso. 

V. DISCUSIÓN 

La metodología fenomenológica busca comprender no solo 
las experiencias de los individuos frente a ciertos fenómenos, 
sino también el significado que estos les atribuyen. El sistema 
de codificación que estamos utilizando nos ha permitido 
observar cómo las historias de vida de las estudiantes influyen 
en sus experiencias en la ingeniería. Esto facilita la conexión 
entre su pasado, su acervo de conocimientos, y sus experiencias 
significativas en los cursos de ingeniería. Además, la 
comprensión de los proyectos y planes de las estudiantes nos ha 
ayudado a comprender sus procesos de toma de decisiones y el 
significado subjetivo que le atribuyen a sus experiencias diarias 
en los estudios de ingeniería. Este enfoque establece un 
contexto temporal del fenómeno y nos permite seguir la 
evolución de su significado. 

Este estudio ha identificado preliminarmente dos tipos de 
experiencias desafiantes de las mujeres estudiantes de 
ingeniería en proyectos de aprendizaje colaborativo. El primero 
se refiere a los procesos de socialización con sus pares e 
instructores. Aunque de manera sútil, las estudiantes 
entrevistadas refirieron el reto que supone ser parte del grupo 
minoritario para la toma de decisiones del trabajo grupal, por 
ejemplo, en la adopción de roles y distribución de tareas. Así 
mismo mencionaron las dificultades de comunicar estos retos 
con los instructores y facilitadores del curso (especialmente 
cuando escasean mujeres mentoras que puedan empatizar con 
sus experiencias). Indudablemente, el tema de socialización y 
dinámicas género en entornos de trabajo colaborativo requiere 
mayor investigación. 

El segundo tipo de experiencias desafiantes identificado en 
este estudio, y que acompañan intrínsicamente a los procesos 
de socialización, se centra en las percepciones sobre sí mismas 
derivadas de experiencias anteriores y de los entornos culturales 
en donde las estudiantes se formaron. En sus narraciones se 
dejan entrever dudas internas sobre sus propias capacidades 
técnicas o bien sobre la credibilidad de sus aportaciones por 
parte para los otros miembros del grupo. Lo anterior como 
resultado de estereotipos sobre las capacidades y habilidades de 
mujeres y hombres en la ingeniería que persisten en las 
sociedades actuales. Aquí es importante reconocer que el 
concepto de género se ha alejado de una comprensión binaria y 
heteronormativa para ser reconocido cada vez más como un 
espectro. Sin embargo, en esta fase de la investigación, la 
atención se ha enfocado en las mujeres, ya que esa fue la lente 
utilizada para recopilar el conjunto existente de datos de 
entrevistas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Este artículo tuvo como objetivo reflexionar sobre los 
desafíos que enfrentan las mujeres en el trabajo grupal a lo largo 
de las carreras de ingeniería a través del análisis 
fenomenológico de experiencias de una muestra estudiantes en 
la Technological University Dublin, en la isla de Irlanda.  

Las vivencias de las estudiantes mujeres en proyectos de 
equipo reflejan, por un lado, actitudes y creencias que han 
interiorizado a lo largo de su vida como parte de su cultura, 
valores familiares y experiencias educativas previas (acervo de 
conocimientos). Estos elementos constituyen la base con la que 
emprenden el trabajo en equipo. Por otro lado, la narrativa de 
los procesos de socialización con los miembros del equipo 
muestra no solo aspectos de la autoimagen y la confianza en sí 
mismas de las estudiantes entrevistadas, sino también la 
dinámica social que enfrentan con sus compañeros de equipo, 
en un entorno masculino donde prevalecen estereotipos de 
género (aunque no siempre se requieran reconocer o señalar). 

En este análisis se pone de relieve la importancia de 
investigar las interacciones basadas en el género en entornos de 
aprendizaje cercanos y la utilización de estrategias de 
aprendizaje colaborativo. Al proporcionar una descripción 
detallada del proceso de investigación, este artículo podría 
servir como modelo para futuras investigaciones 
fenomenológicas sobre la enseñanza de la ingeniería. 

Más aún, la divulgación de estos resultados preliminares de 
investigación fuera de la región europea busca reflexionar sobre 
ciertos desafíos en la enseñanza de la ingeniería y con ello, 
promover la colaboración científica global que contribuya a 
reducir brechas de desarrollo entre las regiones. 

Finalmente es relevante mencionar que la brecha de género 
en la ingeniería va más allá de las aulas de educación superior. 
La brecha problemática se extiende también al liderazgo 
educativo y a la práctica de la ingeniería a nivel global. Esto 
implica más investigación (1) sobre iniciativas institucionales 
para aumentar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en la educación superior de la ingeniería; (2) sobre 
la persistencia de mujeres graduadas en ingeniería para trabajar 
en el sector industrial; (3) sobre el intercambio regional y global 
de las lecciones aprendidas y buenas prácticas para promover la 
participación de las mujeres la ingeniería. 
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