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El acceso a financiamiento ha sido ampliamente estudiado 
como un factor que favorece el desarrollo económico de un 
país, especialmente cuando se enfoca en el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 90% 
de los negocios y más del 50% de los empleos a nivel mundial, 
según cifras del Banco Mundial (2020). 

Los avances en inclusión financiera de los últimos 20 años han 
facilitado y diversificado las opciones de financiación para los 
negocios en los países en desarrollo, pero aún persisten dificul-
tades en el acceso para las empresas pequeñas. En América 
Latina sólo el 40% de las mipymes ha logrado acceder a finan-
ciamiento, mientras que en las empresas grandes, este porcen-
taje asciende al 76% (Alvarez et al., 2021). 

La falta de financiamiento es frecuente en los emprendimientos 
en etapa temprana, pero, además, existen barreras sistémicas 
para la inclusión financiera de determinados grupos poblacio-
nes, entre ellos las mujeres, debido a la escasez de garantías, 
la carencia de historial crediticio e información, y también a 
la existencia de prejuicios sociales en los mercados de crédito 
relacionados con la solvencia de los emprendimientos dirigidos 
por mujeres (CAF, 2020; Hess, 2020 y Auricchio et al., 2022). 
Esto ha llevado a que las micro, pequeñas y medianas empresas 
de propiedad de mujeres, se enfrenten a un déficit de 1,7 billo-
nes de dólares en el acceso a financiamiento en todo el mundo, 
según datos del Banco Mundial.  

Este estudio analiza las brechas de género en el acceso a finan-
ciamiento para un conjunto de emprendimientos que se pos-
tularon a los programas de iNNpulsa Colombia y la Cámara 
de Comercio de Cali en los años 2019, 2020 y 2021. Usando 
estimaciones y técnicas de descomposición, se identificó una 
disparidad de 7 puntos porcentuales en el acceso a financia-
miento; mientras la probabilidad de acceso para los hombres es 
de 35,1% para las mujeres esta es tan sólo del 27,4%. 

Las características de los líderes, sus negocios y las prácticas de 
gestión implementadas explican el 74% de la brecha entre las 

empresas dirigidas por hombres y mujeres. Sin embargo, cuan-
do se analiza el acceso al crédito formal el poder explicativo de 
este conjunto de variables se reduce al 58%. Esto implica que 
entre el 26% y el 42% de la desigualdad no alcanza a explicarse 
por factores observables de los emprendimientos y posiblemen-
te están asociados con la aplicación de prácticas discriminato-
rias a la hora de otorgar créditos. 

Estos resultados son consistentes con los encontrados para paí-
ses como Chile (CAF, 2020), Guatemala (Hess, 2020), Ghana 
(Sackey et al., 2023) donde se ha demostrado que la probabi-
lidad de ser racionado del crédito aumenta para las empresas 
propiedad de mujeres y que en el sector financiero los ejecuti-
vos de cuenta se ven afectados por sesgos conscientes e incons-
cientes que los llevan a discriminar a las mujeres emprendedo-
ras y denegarles el acceso crédito.

La existencia de este tipo de barreras de género en el acce-
so al crédito para los emprendimientos liderados por mujeres 
perjudica su supervivencia y crecimiento, afecta la generación 
de ingresos, reduce los beneficios potenciales para el sistema 
financiero; pues se rechazan las solicitudes de préstamos de 
mujeres emprendedoras, aun cuando la evidencia muestra que 
tienen menores niveles de morosidad y mejor comportamiento 
de pago que los hombres. Pero, además, genera preocupa des-
de el punto de vista de equidad e igualdad de oportunidades

La siguiente sección del documento presenta la revisión de litera-
tura que da cuenta del estado de discusión frente a la existencia de 
la brecha de género en el acceso a financiamiento. Seguidamente, 
se presenta una descripción de los datos y la estrategia empírica 
utilizada para investigar las diferencias en el acceso a financia-
miento relacionadas con el género y los factores que la explican. 
Posteriormente, se discuten los hallazgos clave y, al final, se con-
cluye con una discusión sobre las implicaciones de estos resultados 
para la investigación y en materia de política pública.
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Según datos del Global Índex 2021, la brecha en el acceso a 
servicios financieros entre hombres y mujeres ha disminuido 
en tres puntos porcentuales desde 2017. Sin embargo, todavía 
persisten diferencias notables. En los países desarrollados, el 
78% de los hombres tiene cuentas de ahorro, mientras que el 
acceso de las mujeres se sitúa en el 74%. En América Latina, 
esta brecha se amplía a 7 puntos porcentuales, donde el 75% 
de los hombres posee cuentas de ahorro en comparación con el 
68% de las mujeres (Klapper et al, 2021). 

Las desigualdades en el acceso se manifiestan también en el uso de 
productos de crédito. Un estudio realizado para Brasil, Ecuador, 
Perú y Colombia, muestra que solo el 65% de las mujeres tiene ac-
ceso a productos financieros, mientras que para los hombres este 
porcentaje asciende a 72% (Banco Mundial, 2021).  

Para el caso colombiano, Asobancaria (2023) identificó que para 
el año 2022 las mujeres tuvieron un acceso limitado a productos 
de depósito, en comparación con los hombres, con una diferencia 
de 6,7 puntos porcentuales. Esta disparidad se acentúa al conside-
rar el uso de cuentas de ahorro, donde el 55,4% de los hombres 
tenía este producto, en comparación con el 48,4% de las mujeres, 
reflejando una brecha de casi 7 puntos porcentuales. En cuanto al 
acceso a productos de crédito, el 38,1% de los hombres contaba 
con estos en contraposición al 34,2% de las mujeres, marcando 
una diferencia de 3,9 puntos porcentuales. En resumen, los datos 
denotan, no solo una significativa disparidad de género en el ac-
ceso a financiamiento, sino también su crecimiento en los últimos 
cuatro años (Gráfico 1). 

2.1 Inclusión financiera y brechas de género 

Gráfico 1. Brecha en el acceso a productos financieros entre hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE - Banco de la República.
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A su vez, las mujeres deben pagar un mayor valor por los cré-
ditos adquiridos, independientemente de su tipo. Aquí sobre-
sale el caso del microcrédito, un producto financiero creado 
inicialmente para beneficiar a las mujeres, pero que, para el 
primer trimestre de 2023, les generó un costo del 29%, en 
comparación con el 27% para el caso de los hombres (Gual-

tero & Meneses, 2023). Además, las mujeres tienen acceso a 
montos inferiores. En promedio, durante el 2022, las mujeres 
obtuvieron créditos por $5.771.481, mientras que los hombres 
accedieron a montos del orden de los $6.893.279 (Banca de las 
Oportunidades, 2023).

2.2 Brecha de género en el acceso a financiamiento empresarial

Las diferencias en materia de inclusión financiera también tras-
cienden al mundo empresarial. En el mundo la brecha de financia-
miento formal asciende a 1,7 millones de dólares y se estima que 
América Latina se presenta como la región con la mayor dispari-
dad, llegando a 85.638 millones de dólares (CAF, 2020; IFC, 2023). 

En el caso del financiamiento por capital de riesgo, las mujeres 
solo reciben un 2% de los fondos disponibles (OECD, 2023). 

Además, según datos de Crunchbase, en 2020, alrededor de 
800 startups lideradas por mujeres a nivel mundial obtuvieron 
un total de 4,9 mil millones de dólares en financiamiento por 
capital de riesgo, lo que representa una disminución del 27% 
con respecto a 2019, posiblemente debido a los efectos de la 
pandemia de COVID-19 (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de acuerdos de inversión a nivel mundial de empresas lideradas por mujeres
en comparación con empresas lideradas por hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de Cruchbase.
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A pesar de las diferencias identificadas, investigaciones recien-
tes indican que las diferencias encontradas en el acceso a finan-
ciamiento de hombres y mujeres, desaparecen en la medida en 
que las empresas avanzan a estadios superiores de desarrollo. 
Por ejemplo, un análisis realizado por De Andrés et al., (2021) 
para un conjunto de empresas españolas en etapa temprana, 
identificó que las empresas dirigidas por mujeres tienen menos 
probabilidad de solicitar un préstamo en la iniciación de su 
negocio, y entre aquellas que deciden buscar financiación, la 
probabilidad de obtener el crédito es significativamente menor 
en contraste con sus pares hombres. No obstante, a medida 
que las empresas se estructuran, organizan y consolidan en el 
mercado, desaparece gradualmente la brecha de género. 

Esta investigación profundiza en este tipo de análisis para Co-
lombia, examinando las diferencias en el acceso al crédito de 
los emprendimientos dirigidos por hombres y mujeres, median-
te un ejercicio que, en primer lugar, examina si estadísticamen-
te el género incide en la probabilidad de acceder a recursos de 
financiamiento. En segundo lugar, se analizan cómo los facto-
res relacionados con el capital humano del líder, las caracte-
rísticas del negocio y las prácticas empresariales contribuyen a 
explicar las diferencias observadas en el acceso al crédito.

Para Colombia hay pocos estudios que aborden el análisis del 
acceso a financiamiento empresarial con perspectiva de géne-
ro. La investigación más cercana que contiene resultados rela-
cionados con este tema fue realizada por Castro et al. (2021), 
desde la Banca de las Oportunidades, donde, entre un conjun-
to amplio de factores se analizó la influencia del género en la 
demanda de crédito de las microempresas, encontrando que 
ser mujer aumenta la probabilidad de solicitar crédito en 4,4 
puntos porcentuales. En general, las mujeres son más propen-
sas a solicitar créditos formales, ya sea que se encuentren en 
áreas urbanas o rurales, principalmente si pertenecen a los sec-
tores manufacturero y agropecuario.
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La información utilizada para el análisis empírico de este estudio 
se obtuvo de los formularios de línea de base de los programas 
de apoyo al emprendimiento, desarrollados tanto por iNNpulsa 
Colombia, como por la Cámara de Comercio de Cali. Estos for-
mularios recopilan datos que permiten una caracterización socio-
demográfica del emprendedor y su equipo, así como detalles de 
su modelo de negocio e información financiera relacionada.   La 
información fue recolectada entre los años 2019, 2020 y 2021, 
contando con un total de 5.149 observaciones. 

La base de datos consolidada contiene información de emprendi-
mientos que se postularon a los programas de aceleración y escala-
miento de la ruta Aldea de iNNpulsa Colombia, de Valle E y Valle 
Impacta de la Cámara de Comercio de Cali; así como de los nego-
cios y unidades productivas de la economía popular que aplicaron 
al programa Núcleo E de iNNpulsa (ver Tabla 2 del anexo 1).

Tabla 1. Composición y distribución de la muestra

Tipo de programa N° de Registros (%) Participación

Aceleración 4.120 80%

Escalamiento 109 2%

Fortalecimiento a la Economía 
popular 920 18%

TOTAL 5.149 100%

1. Esto es, cuentan con matrícula mercantil y RUT.
2. Emprendimientos y unidades productivas que reportan al menos 1 trabajador (sin incluir al propietario).

El 90% de los emprendimientos y unidades productivas en la 
base de datos se encuentran en etapa temprana, con menos de 
10 años de funcionamiento en el mercado; el promedio de an-
tigüedad de estos negocios es de 6 años, el 85% son microem-
presas con menos de 10 trabajadores, el 74% están formaliza-
dos1 y el 85% son generadores de empleo2. La mayoría de estos 
emprendimientos se sitúan en el sector servicios, reportando un 
promedio de ventas de $235 millones y utilidades por $21 millones.

En cuanto a las características de los líderes de estos empren-
dimientos, sobresale que la participación entre hombres y mu-
jeres emprendedores es paritaria, 46% y 54% respectivamen-
te, con una edad promedio de 39 años. Aproximadamente, el 
80% posee educación superior, 9 años de experiencia total en 
promedio, 6 años de experiencia media en el sector de su em-
prendimiento, 36% son emprendedores seriales y el 56% tiene 
experiencia previa de trabajo en grandes firmas.  



B R E C H A S  D E  G É N E R O  E N  E L  D E S E M P E Ñ O  E M P R E S A R I A L

1 2

De otro lado, en un acercamiento de tipo descriptivo a las 
diferencias de los negocios según el género del propietario o 
líder del negocio (Tabla 2), se observa que los emprendimien-
tos liderados por mujeres generan menores ventas y utilidades. 
Sus negocios venden en promedio $156 millones menos que 

aquellos de propiedad de los hombres, y generan cerca de $14 
millones menos en utilidades. También se observan diferencias 
en la condición de formalidad, donde el 81% de los negocios 
liderados por hombres son formales, mientras que en aquellos 
donde la propietaria es una mujer, la formalidad es del 69%.

Tabla 2. Características de la muestra

Hombre Mujer Significancia

Características del líder

Edad en años 37 38

Educación

Básica o inferior 12% 20% ***

Universitaria o superior 88% 80% ***

Experiencia total

Experiencia en el sector 6,4 4,9 ***

Experiencia en grandes firmas 63% 49% ***

Emprendedor serial 44% 30% ***

Características del emprendimiento/negocio

Edad del negocio 3,9 4,3

Formal 81% 69% ***

Ventas $ 319,5 $ 163,4 ***

Utilidades $ 28,6 $14,9 ***

Empleo 

    0 - 9 82% 89% ***

    10 - 30 13% 10% **

    Más de 30 4% 1% ***

Acceso a recursos de financiamiento 29% 27% *

Sector

    Agrícola 3% 6% **

    Industrial 11% 24% ***

    Comercio 5% 8% **

    Servicios 81% 62% ***

N 2.358 2.797 **
Significancia al *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
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Si bien las características mencionadas describen a nivel gene-
ral la base de datos utilizada, es importante señalar que los 920 
negocios y unidades productivas que hacen parte de la econo-
mía popular, se caracterizan por un menor tamaño al contar 
con ventas promedio de $72 millones y utilidades promedio de 
$6 millones. A su vez, cerca de dos terceras parte no se encuen-
tran formalizados y sólo uno de cada tres cuenta con emplea-
dos. La mayoría de estas unidades productivas están lideradas 
por mujeres (84%), la edad promedio supera los 41 años y un 
45% tienen escolaridad básica. En general, estas características 
evidencian la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres em-

prendedoras que hacen parte de la economía popular. 

Las diferencias entre los emprendimientos que se postulan a 
los programas de aceleración y las unidades de la economía 
popular, también se reflejan en las oportunidades de obtener 
financiamiento. Mientras que, entre los primeros, el 27% ha 
accedido a recursos de financiamiento con un valor promedio 
de $52 millones, en los negocios de la economía popular este 
porcentaje es solo del 23% con un valor promedio de financia-
miento de $8 millones (ver Gráfico 3). 

Gráfico 3. Porcentaje de emprendimientos con acceso a recursos de financiamiento

Tabla 3. Montos promedio de financiamiento

Tipo de programa Financiamiento con entidades 
financieras

Financiamiento con recursos 
propios y de familiares

Aceleración $13,8 millones $31,5 millones

Escalamiento $240 millones $42 millones

Economía popular $1,9 millones $2,6 millones

TOTAL $29 millones $26,8 millones
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En lo respecta a las fuentes de financiamiento se observa que, 
en términos generales, los recursos personales y de familiares 
son las principales, seguidos por los recursos bancarios y enti-
dades de microcrédito (gráfico 4). Un resultado muy similar al 

presentado en otras economías, incluidos países en desarrollo. 
En Estados Unidos, por ejemplo, casi dos tercios de las nuevas 
empresas dependen de ahorros personales o familiares para cu-
brir sus costos iniciales de capital.

Los datos también muestran que las mujeres tienen menor ac-
ceso a recursos de financiamiento que sus pares masculinos. En 
la muestra general, el análisis de diferencias univariado mues-
tra una brecha de 2 puntos porcentuales (29% hombres vs 27% 
mujeres), lo mismo sucede cuando se separa según tipo de em-

prendimiento. Sin embargo, el análisis de brechas de género re-
quiere controlar por características observables que permitan 
cuantificar de manera más precisa la magnitud de la diferencia 
y explicar qué factores recogen la diferencia entre los grupos.

Gráfico 4. Acceso según fuente de financiamiento
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La estrategia econométrica de este estudio inicialmente explo-
ra la relación entre el acceso a recursos de financiamiento por 
parte de los emprendimientos y el género del líder del negocio. 
Seguidamente, cuantifica la magnitud de la brecha de género 

y las fuentes que la explican. Para el primer ejercicio, se estima 
un modelo logit que relaciona la probabilidad de acceso a fi-
nanciamiento con el género del propietario del emprendimien-
to y otras características que determinan dicho acceso.

Donde Yi es la variable de análisis de financiamiento, definida 
por una variable dummy que toma el valor de 1 si el empren-
dimiento reporta tener acceso a recursos de financiamiento, o 
cero, en caso contrario. Entre las variables que explican el ac-
ceso, el Género del propietario es de particular interés. Se iden-
tifica con una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la 
persona que lidera el emprendimiento es una mujer y cero si 
es un hombre. Adicionalmente, se consideran otro conjunto de 
factores resumidos en el vector Xi, que denota un conjunto de 
características observables asociadas con el capital humano del 
emprendedor como la edad, la educación, la experiencia de 

trabajo previa en el sector al que pertenece su negocio, si ha te-
nido experiencia de trabajo en grandes firmas y/o experiencia 
previa como empresario o emprendedor. 

Asimismo, se incluyen características propias del emprendi-
miento como el estatus de formalidad, la edad de la empresa, 
el número de empleados y su nivel de ventas, que reflejan di-
ferencias en el tamaño; así como variables que miden algunas 
prácticas de gestión implementadas como, por ejemplo, el re-
gistro de cuentas y el seguimiento a indicadores de desempeño 
(ver descripción de variables en el Anexo 1, Tabla 1).

La estrategia empleada para analizar las brechas de género 
es la descomposición Blinder-Oaxaca. Esta técnica permite 
cuantificar las diferencias entre mujeres y hombres en el acce-
so a financiamiento y descomponer su variación en dos fuen-
tes. La primera, corresponde al componente que es explicado 
por diferencias en las características observables que, en este 
contexto, refieren a las características de los emprendedores, 
los negocios y/o las prácticas de gestión (efecto dotación). La 
segunda fuente está dada por el componente que no puede ser 
explicado por estas variables y que puede estar asociado a la 
existencia de discriminación de género en el mercado crediticio 
(efecto discriminación). 

Siguiendo a la CAF (2020), este tipo de discriminación se pre-
senta cuando dos solicitudes de préstamo idénticas reciben un 
trato diferente debido al género del solicitante, a pesar de que 
ambos prestatarios posean la misma capacidad de reembolso. 
En el sistema financiero se reconocen dos tipos de discrimina-
ción: una originada en gustos, prejuicios o sesgos culturales de 
las personas, y otra, conocida como discriminación estadística. 
Esta última ocurre cuando, debido a la falta de información so-
bre ciertos grupos poblacionales, los evaluadores de préstamos 
estiman que la solvencia media de los negocios propiedad de 
mujeres es inferior a la de sus homólogos masculinos3.

4.1 Descomposición Blinder-Oaxaca

3. La discriminación estadística se da cuando, debido a la falta de información sobre determinados grupos poblacionales, quiénes evalúan los préstamos estiman que 
la solvencia media de los negocios de propiedad de mujeres es inferior a la de sus homólogos masculinos.
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En este estudio, la variable de análisis principal es binaria, por lo que la descomposición 
de la probabilidad media de acceso a financiamiento puede ser escrita como:

Donde el subíndice M corresponde a la submuestra masculina y 
el índice F a la submuestra femenina. En la ecuación 2, el primer 
componente es la contribución de la distribución de variables del 
modelo a la brecha de género en general, es decir, la parte expli-

cada, mientras que el segundo componente es la contribución de 
las diferencias en los coeficientes (incluida la constante), es decir, la 
parte no explicada (Caliendo et al., 2015).
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El primer paso en el análisis de descomposición es la estima-
ción del modelo de logit que analiza si el género es un factor 
que, estadísticamente, influye sobre la probabilidad de acceder 
a recursos de financiamiento. La Tabla 4, columna 1, muestra 
los coeficientes estimados para el acceso a financiamiento total, 
sin distinguir su fuente, y en la columna 2 y 3, se diferencian 
según el tipo de financiamiento, a saber, formal e informal. 

Los resultados de las estimaciones econométricas indican que 
ser mujer reduce la probabilidad de obtener financiamiento 
para los emprendimientos, especialmente si se busca acceder a 
fuentes de crédito formal como los bancos. Esta disparidad se 
presenta, incluso, cuando se controla por factores que determi-
nan las posibilidades de que un empresario acceda al crédito.

La experiencia previa como emprendedor, la antigüedad de los 
negocios, su estatus de formalidad y el tamaño son factores que 
inciden positivamente en la probabilidad de acceso, así como 
aplicar buenas prácticas para la organización financiera y gestión 
del negocio. Específicamente, tener un emprendimiento o nego-
cio formalizado se asocia con una probabilidad de acceso de 12 
puntos porcentuales, frente aquellos negocios que no cuentan con 
registro mercantil y RUT. El ejercicio de llevar los registros con-
tables mediante herramientas como Excel, libros contables o un 
software especializado, se relaciona con un aumento en la proba-
bilidad de acceso a recursos financieros en 6 puntos porcentuales. 
Por su parte, llevar indicadores de desempeño del negocio amplía 
esta probabilidad en 8 puntos porcentuales.

Tabla 4. Determinantes del acceso a financiamiento

Variables
(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento 
informal

(3)
Financiamiento
formal

Características del líder

Sexo: mujer -0,140*** -0,032 -0,250**

(0,031) (0,139) (0,096)

Edad del emprendedor -0,011** -0,013* -0,008

(0,005) (0,007) (0,011)

Educación: superior 0,158 0,239** 0,156

(0,120) (0,089) (0,111)

Experiencia en el sector -0,013*** -0,014* -0,016***

(0,003) (0,007) (0,004)

Experiencia en grandes firmas -0,049 -0,060 -0,069

(0,089) (0,124) (0,119)

Emprendedor serial 0,380*** 0,500*** 0,285*

(0,085) (0,108) (0,154)
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Errores estándar en paréntesis. Significancia al *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Variables
(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento 
informal

(3)
Financiamiento
formal

Características del 
emprendimiento/negocio

Edad de la empresa 0,027*** 0,019 0,028***

(0,006) (0,013) (0,004)

Número de empleados

10-30 empleados 0,279** 0,066 0,646***

(0,1222) (0,254) (0,169)

Más de 30 empleados 0,084 -0,376* 0,731***

(0,077) (0,185) (0,149)

Ventas 0,0000*** 0,000*** 0,0000***

(0,000) (0,000) (0,000)

Negocio formal 0,660*** 0,617*** 0,635**

(0,094) (0,013) (0,234)

Prácticas de gestión

Registro de cuentas 0,325*** 0,316** 0,078

(0,093) (0,126) (0,176)

Tenencia de indicadores 0,398*** 0,435*** 0,092**

(0,068) (0,061) (0,031)

Constante -0,887 -1,714 -2,523

(0,261) (0,402) (0,368)

Controles

Sector Sí Sí Sí

Región Sí Sí Sí

Año Sí Sí Sí

Observaciones 2.530 2.530 2.530

Además del interés por examinar el rol del género en la deter-
minación de la probabilidad de acceso al crédito en los em-
prendimientos, el objetivo central de esta investigación es iden-
tificar si existe una brecha de género en el acceso a recursos 
financieros. Así mismo, busca analizar en qué medida la brecha 
cuantificada puede atribuirse a diferencias en las características 
o dotaciones de los emprendimientos y sus líderes. 

Los resultados de la descomposición Blinder-Oaxaca, presen-
tados en la Tabla 5, confirman que existe, en efecto, una brecha 
de género en la probabilidad de acceso a financiamiento. La 
disparidad identificada es de 7 puntos porcentuales, con una 
probabilidad significativamente más baja para las mujeres em-
prendedoras en comparación con sus homólogos masculinos.
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Tabla 5. Descomposición de la brecha de género en acceso a financiamiento estimada mediante el modelo de Blinder-Oaxaca

Gráfico 5. Contribución de las distintas fuentes a la brecha en el acceso a financiamiento

(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento con 
entidades financieras

(3)
Financiamiento con 
familiares y amigos

Hombre 0,351*** 0,178*** 0,230***

Mujer 0,274*** 0,124*** 0,185***

Brecha 0,077*** 0,054*** 0,045***

(0,013) (0,015) (0,019)

Explicado 0,057*** 0,031*** 0,038***

(0,011) (0,006) (0,008)

No explicado 0,020** 0,023** 0,007**

(0,004) (0,014) (0,013)

Observaciones 2.530 2.530 2.530

Errores estándar en paréntesis, Significancia al *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

El 74% de la variación en la probabilidad media de obtener un 
préstamo es explicado por las variables asociadas a las caracte-
rísticas propias de los negocios y sus líderes, lo que implica que 
sólo el 26% de la disparidad se debe a factores no observados 
que podrían incluir elementos discriminatorios (ver Gráfico 5). 
Sin embargo, cuando se analiza la posibilidad de que el finan-
ciamiento provenga de las entidades financieras, el peso del 
efecto discriminación asciende al 42%. 

La relevancia de esta contribución resalta la necesidad de in-
vestigar los mecanismos detrás de la discriminación contra las 
mujeres en el acceso al sistema financiero. Si bien este análisis 
excede el alcance de este estudio, es un tema que merece una 
exploración más profunda, ya que existe evidencia, en Chile y 
otros países de la región, de situaciones discriminatorias atri-
buibles a las preferencias de género de los ejecutivos de cuenta 
encargados de evaluar los créditos (CAF, 2020).
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Entre los factores observables que explican la brecha de género 
sobresale la importancia que tienen las diferencias grupales en las 
características de los emprendimientos, las cuales explican el 34% 
de la disparidad, siendo la formalización empresarial y las ventas 
los factores que más contribuyen a este resultado (ver Gráfico 6). 
Estas características se tornan incluso más relevantes cuando se 
descompone la probabilidad de obtener crédito en las organiza-
ciones financieras formales, llegando a explicar el 48% de la bre-
cha de género. 

Estos resultados implican que, por un lado, la carencia de es-
tándares mínimos para la operación y formalización de los ne-
gocios – tenencia de RUT y matrícula mercantil – representa 
una de las principales barreras para la inclusión financiera de 
las mujeres emprendedoras, principalmente para aquellas que 
lideran negocios pequeños y unidades productivas de la econo-
mía popular, pero, por otro lado, la menor dimensión o tamaño 
de los negocios dirigidos por mujeres, constituye una dificultad 

adicional para que estas puedan acceder a productos crediti-
cios que les permitan expandir sus negocios.

Adicionalmente, la forma en que los emprendimientos manejan 
la contabilidad y la tenencia de indicadores de desempeño, son 
variables que explican una porción significativa de la brecha de 
genero (26%), con una contribución notable al entendimiento de 
las diferencias en el acceso al crédito de parte de familiares y ami-
gos (32%). Dicha fuente de financiamiento, que se caracteriza por 
ser ágil y brindar libertad operativa a los emprendimientos para 
validar sus modelos de negocio, se fundamenta principalmente en 
la confianza, razón por la cual, desarrollar las capacidades y habi-
lidades para implementar este tipo de prácticas es clave para que 
las mujeres emprendedoras puedan organizar y gestionar mejor 
sus finanzas, incrementar sus ahorros y fortalecer la confianza que 
facilita la consecución de este tipo de préstamos que son clave en 
la etapa temprana de los negocios. 

Desde otra perspectiva se encuentra que, aunque las característi-
cas personales de quienes dirigen estos emprendimientos contri-
buyen en menor medida al entendimiento de la brecha, su rol es 
particularmente relevante en la explicación de las desigualdades 
en la probabilidad de obtener préstamos de familiares y amigos 
(32%). En este contexto, la experiencia previa de la persona que 
dirige el emprendimiento emerge como el factor más significativo.

Finalmente, la Tabla 6 resume los resultados de la descomposición 
de Blinder-Oaxaca utilizada para analizar la brecha de género en 

el monto de financiamiento recibido. La magnitud de la dispa-
ridad identificada es notable: los hombres recibieron préstamos 
por un monto que es 73% superior al que recibieron las mujeres, 
lo que representa una diferencia promedio de $50 millones. Las 
características observables explican dos tercios de esta brecha, esto 
significa que, si los negocios y sus propietarios tuvieran las mismas 
características y aplicaran prácticas similares, las mujeres empren-
dedoras recibirían un crédito por un monto 45% mayor. 

Gráfico 6. Contribución de los grupos de características observables a la brecha en el acceso a financiamiento
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4. Variable dependiente logaritmo natural del monto de préstamo.

Tabla 6. Descomposición de la brecha de género en el monto de recursos de financiamiento mediante el modelo Blinder-Oaxaca4 

(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento con 
entidades financieras

(3)
Financiamiento con 
familiares y amigos

Hombres 3,824*** 17,23*** 16,95***

Mujeres 3,098*** 16,42*** 16,37***

Brecha 0,73*** 0,81*** 0,57***

(0,103) (0,199) (0,05)

Explicado 0,54*** 0,62*** 0,61***

(0,121) (0,184) (0,147)

No explicado 0,38*** 0,41** 0,39*

(0,761) (0,208) (0,149)

Observaciones 721 365 501

Errores estándar en paréntesis. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
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Este estudio analizó las brechas de género en el acceso a finan-
ciamiento y los factores que la explican en una muestra de em-
prendimientos y unidades productivas postulados a los progra-
mas de emprendimiento de iNNpulsa Colombia y la Cámara 
de Comercio de Cali durante 2019, 2020 y 2021. A través de 
estimaciones de determinantes y técnicas de descomposición 
se encontró que, en efecto, las mujeres emprendedoras tienen 
menos probabilidad de obtener financiamiento y acceder al 
crédito formal comparado con sus pares masculinos. Adicio-
nalmente, se identificó una marcada disparidad en los montos 
de los préstamos recibidos.
   
Las desigualdades identificadas se explican mayoritariamente 
por factores observados relacionados con las características de 
los líderes, sus negocios y las prácticas de gestión implemen-
tadas. Estos hallazgos sugieren que el cumplimiento de están-
dares de operación y formalización de los negocios, el mante-
nimiento de registros contables y el monitoreo al desempeño 
son factores esenciales para reducir la disparidad en el finan-
ciamiento entre hombres y mujeres, para contribuir a que es-
tas últimas obtengan los recursos necesarios para fortalecer y 
expandir sus negocios. 
 
Sin embargo, estos avances no serán suficientes si no se atien-
den barreras propias del sistema financiero que restringen el 
acceso al crédito a las mujeres. Aproximadamente el 40% de 
la brecha de género en el acceso al crédito formal no se explica 
por los factores considerados, aspecto que sugiere que una par-
te significativa de la desigualdad entre las empresas dirigidas 
por hombres y mujeres, podría estar determinada por prácti-
cas discriminatorias contra las mujeres basadas en los gustos o 
sesgos de los prestamistas y analistas encargados de evaluar los 
créditos, o por la existencia de prejuicios sociales en los merca-

dos de crédito. Por lo tanto, es crucial implementar acciones 
complementarias para que en el sector financiero se reduzcan 
o eliminen los tratamientos diferenciales negativos hacia las 
mujeres emprendedoras, mediante instrumentos que informen 
sobre cómo son y cómo deben superarse los estereotipos de gé-
nero que influyen en la evaluación de las solicitudes de crédito. 
 
Una estrategia para avanzar en este sentido es desarrollar in-
vestigaciones que determinen la prevalencia de las distintas for-
mas de discriminación en el sistema financiero y cuantifiquen 
los costos económicos de estas conductas, ya que, potencial-
mente, las entidades financieras están dejando de materializar 
ganancias al no otorgar suficiente financiamiento a las muje-
res emprendedoras, aun cuando estas tienen mejor comporta-
miento que los hombres frente al pago de sus créditos.  
 
Los hallazgos del estudio también subrayan la necesidad de un 
enfoque integral para abordar las restricciones que enfrentan 
las mujeres en el crecimiento de sus negocios. Es crucial diseñar 
programas con perspectivas de género que atiendan las necesi-
dades de los emprendimientos liderados por mujeres. Esto im-
plica, no sólo mejorar la educación financiera y las prácticas de 
gestión, sino también fortalecer el desempeño de los negocios, 
en particular, aumentar las ventas y los ingresos, a través de 
herramientas que potencien sus modelos de negocio y amplíen 
sus redes de contactos. 

Es esencial que estas acciones se complementen con estrategias de 
comunicación que den visibilidad a los emprendimientos exitosos 
liderados por mujeres. Esto implica establecer modelos inspirado-
res para las emprendedoras y difundir información que contribu-
ya a reducir la selección adversa causada por la falta de conoci-
miento sobre el desempeño de las empresas dirigidas por mujeres.
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ANEXO 1

Tabla 1. Definición de variables

Variable Descripción

Acceso a financiamiento Toma el valor de 1 si la empresa ha tenido acceso a fuente de 
financiamiento, sin distinguir si es formal o informal, 0 en otro caso

Acceso a financiamiento formal
Toma el valor de 1 si la empresa ha tenido acceso a fuentes de 
financiamiento de carácter formal como bancos y microcrédito, 
0 en otro caso

Acceso a financiamiento informal
Toma el valor de 1 si la empresa ha tenido acceso a fuentes de 
financiamiento de carácter informal como ahorros propios y recursos 
familiares, 0 en otro caso

Monto total de financiamiento Corresponde al total de recursos económicos a los que ha tenido 
acceso sin distinción del tipo

Monto de financiamiento formal Corresponde a la suma de los recursos obtenidos por medio de 
préstamos bancarios tradicionales y de microcrédito

Monto de financiamiento informal Corresponde a la suma de los recursos obtenidos por medio de ahorros 
personales o recursos familiares

Sexo Toma el valor de 1 si es mujer, 0 si es hombre

Edad del emprendedor Corresponde a la edad del emprendedor

Educación Toma el valor de 1 si tiene educación superior y 0 si tiene educación básica

Experiencia en el sector Corresponde al número en años de la experiencia del emprendedor
en el sector de su emprendimiento

Experiencia en grandes firmas Toma el valor de 1 si el emprendedor ha tenido experiencia 
en grandes firmas y 0 en otro caso

Emprendedor serial Toma el valor de 1 si ha emprendido en más de una ocasión

Edad de la empresa Corresponde al número en años desde que la empresa 
empezó a tener ventas 

Número de empleados Toma el valor de 1 si tiene entre 0 y 9 empleados, 2 si tiene entre 
10 y 30 empleados y 3 si tiene más de 30 empleados. 

Ventas Corresponde al valor de las ventas en millones de la empresa

Negocio formal Toma el valor de 1 si el negocio cuenta con los registros de RUT
y Mercantil, 0 en otro caso

Mecanismo de registro de cuentas Toma el valor de 1 si cuenta con mecanismos de registro formal, 
como contador independiente, software contable, etc., o en otro caso

Tenencia de indicadores Toma el valor de 1 si la empresa cuenta con indicadores, 0 en otro caso

Sector económico Toma el valor de 1 si la empresa pertenece al sector agrícola, 
2 industria, 3 comercio y 4 servicios. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Tipo de programas de acompañamiento 

Programa Tipo de programa Número de postulaciones 
en la base de datos Participación (%)

Acelera Región Aceleración 2.110 41%

Valle E Aceleración 1.446 28%

Apps.co Aceleración 239 5%

Empodera Aceleración 325 6%

Núcleo E Fortalecimiento a la Eco-
nomía popular 920 18%

Valle Impacta Escalamiento 109 2%

Total 5.149 100%
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ANEXO 2

Tabla 1. Determinantes del monto de recursos de financiamiento

Variables
(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento 
informal

(3)
Financiamiento
formal

Características del líder 

Sexo: mujer -12,359** -0,384 -9,510

(2,582) (0,724) (21,703)

Edad del emprendedor -0,504 0,012 -0,087

(0,270) (0,013) (0,137)

Educación: superior 5,032 1,185 1,767

(2,749) (0,748) (4,593)

Experiencia en el sector -0,114 -0,105 -0,513

(0,348) (0,072) (0,736)

Experiencia en grandes firmas -4,357 -0,655 2,227

(3,004) (0,742) (5,026)

Emprendedor serial 16,888* 3,134** 21,035

(7,067) (0,762) (9,767)

Características del 
emprendimiento/negocio

Edad de la empresa 0,311 -0,007 0,698

(0,232) (0,043) (0,461)

Número de empleados

10-30 empleados 75,403** 6,556* 63,125**

(20,548) (2,249) (21,959)

Más de 30 empleados 152,467** 5,912** 20,733*

(38,268) (1,325) (73,94)

Ventas 0,0240* 0,000 0,039**

(0,005) (0,000) (0,007)

Negocio formal 16,203* 2,164 2,017

(5,594) (1,284) (3,200)

Prácticas de gestión

Registro de cuentas 13,342** 2,217** 2,417

(4,648) (0,783) (4,668)

Tenencia de indicadores 27,612** 2,697** 18,553

(6,334) (0,737) (11,09)
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Variables
(1)
Acceso a 
financiamiento

(2)
Financiamiento 
informal

(3)
Financiamiento
formal

Constante 1,985 1,045 -2,554

(9,675) (2,641) (31,13)

Controles

Sector Sí Sí Sí

Región Sí Sí Sí

Año Sí Sí Sí

Observaciones 2.530 2.530 2.530
Errores estándar en paréntesis. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1




