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Resumen 

El artículo se centra en analizar las diferencias entre hombres y mujeres frente a      temas      

financiero     s y empresariales. Se realiza una revisión sistemática de la literatura (RSL) 

siguiendo la metodología PRISMA. Se encontró que las investigaciones han abordado 

principalmente este tópico mediante tres      categorías:      barreras en temas financieros, 

diferencias frente al riesgo y el desempeño. Algunos de los resultados reflejaron que las 

mujeres no tienen el mismo acceso a cargos de liderazgo que los hombres. En cuanto a los 

comportamientos financieros de hombres y mujeres, dependen      de los atributos personales, 

la cultura, las situaciones familiares, la preferencia de riesgo, la capacidad de realizar una 

inversión, entre otros aspectos.      Finalmente, se propone que futuras investigaciones utilicen 
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metodologías cualitativas que permitan profundizar, con el fin de encontrar propuestas 

respecto a los desequilibrios presentados en países emergentes en temas financieros frente a 

mujeres que asumen el liderazgo o que tienen el potencial de asumirlo. 

Palabras clave: Comportamiento Financiero; Decisiones Financieras; Diferencia de sexo; 

Mujeres; Percepción de Riesgo.                                                                                                          

 

Abstract 

The article focuses on analyzing the differences between men and women in financial and 

business decision-making. A systematic review is conducted following the PRISMA 

methodology. It was found that research has mainly addressed this topic through 3 categories: 

barriers, differences in risk and performance. Some of the results reflected that women do 

not have the same access to leadership positions as men. Regarding the financial behaviors 

of men and women, they will depend on personal attributes, culture, family situations, risk 

preference, the ability to make an investment, among other aspects.      Finally, it is proposed 

that future research use qualitative methodologies that allow us to go deeper, in order to find 

proposals regarding the imbalances presented in emerging countries in financial matters in 

relation to women who assume leadership or who have the potential to assume it. 
Keywords: Financial Behavior; Financial Decisions; Gender Difference; Women; Risk 

Perception. 

 

Resumo 

O artigo se concentra em analisar as diferenças entre homens e mulheres na tomada de 

decisões financeiras e empresariais. É realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) 

seguindo a metodologia PRISMA. Verificou-se que a investigação abordou este tema 

principalmente através de 3 categorias: barreiras, diferenças de risco e desempenho. Alguns 

dos resultados reflectiram que as mulheres não têm o mesmo acesso a posições de liderança 

que os homens. Quanto aos comportamentos financeiros de homens e mulheres, estes 

dependerão de atributos pessoais, cultura, situações familiares, preferência de risco, 

capacidade de realizar um investimento, entre outros aspectos.      Por fim, propõe-se que 

pesquisas futuras utilizem metodologias qualitativas que nos permitam aprofundar, a fim de 

encontrar propostas a respeito dos desequilíbrios apresentados nos países emergentes em 

questões financeiras em relação às mulheres que assumem a liderança ou que têm potencial 

para assumi-la. 

Palavras-chave: Comportamento Financeiro; Decisões Financeiras; Diferença de sexo; 

Mulheres; Percepção de Risco.      
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1. Introducción  

Las decisiones financieras dependen de las personas o el contexto, pero también están 

condicionadas a las obligaciones sociales o legales, es por ello que a menudo las 

organizaciones se ven obligadas a recurrir a las ofertas del mercado financiero. Sin embargo, 

no todas las personas están dispuestas a utilizar los productos o servicios correspondientes 

de la misma manera, además, el mercado de servicios financieros se está volviendo cada vez 

más complejo y complicado, y la responsabilidad de tomar decisiones financieras recae 

únicamente en el individuo que toma las decisiones al respecto (Walczak & Pieńkowska, 

2018).   

A partir de ello, varios estudios han demostrado que el estado de las finanzas personales, la 

prosperidad económica y los comportamientos financieros en las organizaciones difieren 

significativamente entre hombres y mujeres (Jiang et al., 2024; Bendell et al., 2020; 

Eberhardt et al., 2019).  Además, el comportamiento de las personas en el mercado financiero 

está determinado y condicionado también por otros factores, como, por ejemplo, edad, 

situación laboral, lugar de residencia, educación, ingresos, número de personas en el hogar o 

experiencia en gestión financiera.  

Ladron de Guevara et al., (2020) han demostrado que los comportamientos financieros de 

hombres y mujeres difieren significativamente. Los hombres utilizan con mayor frecuencia 

los productos y servicios disponibles en el mercado financiero, como, por ejemplo, una tarjeta 

de débito, o invierten fondos en acciones o bonos. En cambio, las mujeres suelen correr más 

riesgo financiero, hacen contribuciones más significativas a niveles elevados del capital 

financiero, que abarcan la autoeficacia, el optimismo, la esperanza y la resiliencia, mientras 

que exhiben una mayor inclinación adoptar enfoques novedosos (Gonçalves & Brandão, 

2017; Kossek & Perrigino, 2016). Sin embargo, como se ha demostrado en otros estudios, el 

sexo no es la única variable importante que influye en las decisiones financieras, también 

dependerá de la edad, el estatus social y profesional, la educación o el lugar de residencia 

(Salazar et al., (2021); Ladrón de Guevara et al., 2020).  

Esto indica que analizar los comportamientos en el mercado financiero basándose 

únicamente en una variable puede no ser apropiado. Palacios y Bustos (2019) resaltan que 

estas variables afectan las acciones tomadas por hombres y mujeres, además la experiencia 

adquirida en el uso de servicios financieros afecta las decisiones sobre planificación 

financiera. De igual manera, la toma de decisiones empresariales, integra premisas de la 

teoría de la identidad social y la teoría de la congruencia de roles para ayudar a explicar las 

decisiones de inversión en innovación entre hombres y mujeres emprendedores (Bendell et 

al., 2020).  

Otras investigaciones han demostrado que los rasgos de personalidad son importantes para 

una variedad de resultados de vida, incluidos la salud y el envejecimiento, el éxito 
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matrimonial y profesional, y decisiones económicas como las conductas de gasto (Becker et 

al., 2012 ). Por ende, las decisiones de inversión representan simplemente otra forma de 

decisiones de vida; ante ello, es razonable esperar que los rasgos de personalidad también 

desempeñen un papel importante en estos comportamientos financieros.  

A pesar de los esfuerzos por realizar estudios que vinculen el tema de la diferencia entre 

hombres y mujeres frente a las decisiones financieras y empresariales, existen pocas 

investigaciones que cuantifican el nivel de producción científica a través del tiempo, 

generando una problemática que impide reflexionar sobre las tendencias y el estado actual 

de estas investigaciones en particular.  En el marco de este contexto, este artículo se centra 

en analizar las diferencias entre hombres y mujeres frente a la toma decisiones financieras y 

empresariales, a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

En este sentido, este estudio servirá como un punto de partida para futuras investigaciones, 

permitiendo identificar las principales categorías y/o dimensiones investigadas hasta la fecha, 

logrando examinar las perspectivas y las visiones que utilizan los autores nacionales e 

internacionales para la producción de estudios encaminados a evidenciar las diferencias entre 

los sexos frente a la toma decisiones financieras y empresariales.   

Así mismo, este trabajo busca contribuir al cuerpo de conocimientos existente, 

proporcionando una base sólida para la formulación de políticas, prácticas organizacionales 

y programas de sensibilización que promuevan la equidad de género como un catalizador 

fundamental para entornos laborales más justos y sociedades más sostenibles en el siglo XXI. 

Se realizó una RSL sobre el comportamiento de las mujeres en las decisiones financieras y 

empresariales resaltando las barreras que afrontan en las organizaciones, como las diversas 

gestiones que desarrollan cuando tiene este rol de toma de decisiones, lo anterior basado en 

las publicaciones científicas de Scopus y WoS. Se analizaron los documentos seleccionados     

, y se identificaron tendencias y vacíos en esta área de conocimiento. La pregunta de 

investigación considerada fue: ¿Cuáles son las diferencias que se presumen entre hombres y 

mujeres frente a temas financieros en entornos      empresariales? 

Este artículo encaja en una de líneas temáticas del número especial, en relación a la toma de 

decisiones financieras basadas en género específicamente en términos de financiamiento, 

decisiones de inversión, gestión de riesgo financiero, barreras empresariales y estrategias 

financieras, resultados que pueden ser útiles para organismos estatales, mercado laboral, 

organizaciones, instituciones educativas e investigadores. El estudio está relacionado con una 

literatura emergente que examina de manera indirecta cómo las características personales de 

los y las directora(o)s financiera(o)s (Hombre-Mujer) afectan las prácticas y el crecimiento 

financiero de las organizaciones, destacando en contextos emergentes, en los que el papel de 

la mujer puede ser diferente frente a economías desarrolladas.  

El presente documento está compuesto por su introducción y 5 acápites, a saber: marco 

teórico que corresponde a la congruencia de prejuicios de los roles de la mujer, la estrategia 

metodológica, los resultados en torno a las diferencias de género en las decisiones financieras 



 

En-Contexto 13(23) • ene - jun 2025 • Medellín - Colombia • página 202 de 220 • ISSN: 2346-3279 

frente al riesgo, el desempeño y las barreras, y, por último, la discusión y unas ideas a modo 

de conclusiones. 

2. Aproximación teórica, congruencia de prejuicios de los roles de las mujeres 

Para el presente trabajo se toma como referente la teoría de la congruencia de prejuicios de 

roles (Eagly & Karau, 2002), la cual plantea que se percibe que las mujeres son menos 

favorables para cargos de liderazgo, además cuando logran acceder a estos cargos se evalúa 

con mayor exigencia el papel que cumple, lo que lleva a que las actitudes frente a mujeres 

líderes sean menos positivas que frente a sus colegas hombres; es más difícil que se 

conviertan en líderes y que alcancen el éxito cuando lo son. 

De tal forma que esta teoría se basa en diversas razones como que la participación femenina 

es menor por las responsabilidades familiares que se asume que están exclusivamente o 

mayoritariamente a su cargo, por discriminación (Greenhaus & Parasuraman, 1999) y que se 

percibe que muestran menos los rasgos para alcanzar el éxito en el liderazgo por parte de las 

mujeres (Goldberg, 1993). Algunos de estos prejuicios surgen de la asignación de roles 

sociales a los sexos por una parte (Eagly, 2003) y a estereotipos o imaginarios respecto a la 

distribución del trabajo de acuerdo al sexo, entre otras condiciones (Eagly & Koening, 2021). 

De esta forma los roles de género son expectativas colectivas respecto a atributos de hombres 

y mujeres, lo que deberían hacer o como deberían comportarse en la sociedad, en la familia 

en el trabajo y en este caso asumiendo el rol de líder. Entonces se cree que cada sexo tiene 

unos rasgos específicos de comportamiento (Eagly & Karau, 2002), para los hombres 

corresponde ser el sostén económico familiar, lo cual tiene más estatus y la mujer ser ama de 

casa lo cual tiene menor estatus al rol asumido por el hombre. 

Así mismo, se asignan a las mujeres características asociadas con el bienestar de los demás 

como ser servicial, gentil, cariñosa, simpática, entre otras, por otra parte, el hombre debería 

ser asertivo, controlador, agresivo, ambicioso, dominante, autosuficiente, seguro de sí 

mismo, etc. (Eagly & Karau, 2002), con lo que se generaliza los comportamientos de las 

personas categorizándolas por roles sociales, estereotipos y prejuicios. Aunque se debe 

aclarar que este es un punto de vista tradicional del liderazgo ya que actualmente un@ líder 

debe cumplir con distintas actitudes y aptitudes como ser gentil, por ejemplo. 

En este sentido, los roles y estereotipos sociales asignados a las mujeres no son congruentes 

con las características socialmente aceptadas para el liderazgo, razón por la cual se presume 

que un hombre cumple con estas condiciones que de acuerdo a las creencias son las 

adecuadas, lo que limita el acceso a las mujeres a este tipo de cargos, asumiendo que tiene 

unas características y carece de otras, generalizando y simplificando la condición humana  

(Eagly & Karau, 2002). 

Por último, como consecuencia de los roles asignados socialmente, de acuerdo con Eagly y 

Karau (2002), se presentan dos consecuencias para las mujeres en el liderazgo, se presenta 

una evaluación menos favorable del potencial de liderazgo en las mujeres y cuando 

ejerciendo este rol se evalúa más fuerte el comportamiento de las mujeres, en otras palabras, 
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se es más exigente con las mujeres que con los hombres, se solicita mejores resultados para 

evaluar como exitosa la gestión. 

Las decisiones financieras de mujeres y hombres están influenciadas por múltiples factores 

que van más allá del acceso a roles de liderazgo. En la vida cotidiana, estas decisiones abarcan 

el manejo del presupuesto del hogar, el ahorro, la inversión y la administración del crédito. 

Diversos estudios han evidenciado que las mujeres tienden a ser más cautelosas en sus 

decisiones financieras, priorizando la seguridad económica y la estabilidad a largo plazo. En 

contraste, los hombres suelen asumir mayores riesgos financieros, invirtiendo en activos con 

mayor volatilidad, como acciones o emprendimientos, mientras que las mujeres prefieren 

opciones más conservadoras, como el ahorro en cuentas bancarias o la inversión en bienes 

raíces. 

Las decisiones financieras de mujeres y hombres están influenciadas por múltiples factores 

que van más allá del acceso a roles de liderazgo. Malama (2004) menciona que en la vida 

cotidiana, estas decisiones abarcan el manejo del presupuesto del hogar, el ahorro, la 

inversión y la administración del crédito. En razón a ello, diversos estudios han evidenciado 

que las mujeres tienden a ser más cautelosas en sus decisiones financieras, priorizando la 

seguridad económica y la estabilidad a largo plazo; en contraste, los hombres suelen asumir 

mayores riesgos financieros, invirtiendo en activos con mayor volatilidad, como acciones o 

emprendimientos, mientras que las mujeres prefieren opciones más conservadoras, como el 

ahorro en cuentas bancarias o la inversión en bienes raíces. 

Además, la participación de las mujeres en las decisiones económicas del hogar y la familia 

suele estar condicionada por factores estructurales, como la brecha salarial y la carga de 

responsabilidades domésticas (Salazar et al, 2021). En muchos casos, las mujeres administran 

los gastos del hogar, asegurando que los recursos sean suficientes para cubrir necesidades 

básicas y planificar el futuro, como la educación de los hijos o el bienestar familiar; por otro 

lado, los hombres tienden a enfocarse en la generación de ingresos y la planificación de 

inversiones a largo plazo. Estas diferencias no solo responden a preferencias individuales, 

sino también a normas culturales y sociales que han asignado distintos roles financieros a 

cada género (Contreras et al, 2012). 

Según Palacios & Bustos (2019) las decisiones financieras también están influenciadas por 

la educación y la experiencia en la gestión del dinero; en ese sentido, las mujeres, a pesar de 

mostrar una mayor inclinación por la planificación y el ahorro, han enfrentado barreras en el 

acceso a productos financieros y oportunidades de inversión debido a la histórica desigualdad 

en el acceso a recursos y formación financiera. Sin embargo, en los últimos años, el 

empoderamiento financiero de las mujeres ha cobrado mayor relevancia, permitiéndoles 

acceder a herramientas y conocimientos que facilitan una toma de decisiones más autónoma 

y estratégica.  Castillo & Hernàndez (2024) resaltan que a medida que se reducen las brechas 

de género en educación financiera y participación económica, las diferencias en la toma de 

decisiones financieras entre hombres y mujeres podrían evolucionar, generando mayor 

equidad en el ámbito financiero y económico. 
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Otro aspecto clave es el horizonte temporal en las decisiones financieras, se vincula a que  

las mujeres suelen adoptar una visión a largo plazo, priorizando la estabilidad y sostenibilidad 

de sus inversiones, mientras que los hombres pueden estar más inclinados a asumir riesgos 

en busca de ganancias rápidas (Sepúlveda et al, 2021). Esta diferencia también se refleja en 

la administración de recursos dentro de las empresas, donde las mujeres líderes tienden a 

enfocarse en la planificación financiera estratégica y en la gestión responsable del capital, lo 

que puede generar beneficios en términos de estabilidad económica. 

Por último, se ha encontrado que las mujeres son más propensas a considerar factores sociales 

y éticos en sus decisiones financieras, alineando sus inversiones con valores de sostenibilidad 

y responsabilidad social. En contraste, los hombres tienden a centrarse en el rendimiento 

financiero como principal criterio de decisión, estas diferencias no implican que un enfoque 

sea superior al otro, sino que reflejan patrones de comportamiento distintos que pueden 

complementarse (Haro &Pedraza, 2021). 

3. Metodología 

Con la finalidad de identificar publicaciones científicas sobre las diferencias entre hombres 

y mujeres frente a la toma decisiones financieras y empresariales, se desarrolló una RSL de 

acuerdo con el protocolo PRISMA (Page et al., 2021). Los repositorios WoS y Scopus fueron 

empleados para el rastreo, se consideraron artículos desde el año 1997 hasta Junio de 2023, 

no hubo restricción de idiomas, se incluyen campos como la sociología, la psicología, la 

economía y los estudios de género. Se hizo uso de los Tesauros APA PsycINFO (2021) de la 

Asociación Americana de Psicología, para identificar los términos de búsqueda (keywords) 

adecuados. A continuación, se presenta la ecuación usada en Scopus  

(TITLE-ABS-KEY) y WoS (All Fields). TITLE-ABS-KEY (("gender") AND 

("financial decisions") AND ("Financial Performance")) AND PUBYEAR > 1997 

AND PUBYEAR < 2023 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO 

(SUBJAREA, "ECON") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "PSYC")) AND (LIMIT-TO 

(DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (OA, "all")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, 

"j")) AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE, "final")). 

Los criterios de elegibilidad para reducir el sesgo en las publicaciones incluidas en la RSL, 

se definieron con precisión y rigurosidad: (1) investigaciones estructuradas y empíricas, (2) 

que se enfocarán en la variable objetivo de estudio (diferencias de género frente a la toma 

decisiones financieras y empresariales), (3) se centraron en el comportamiento de las mujeres 

en este contexto, (4) emplearon métodos de investigación sólidos, como encuestas, 

entrevistas, análisis de datos cuantitativos o cualitativos. 

Respecto al proceso de extracción de datos, se seleccionó y recopiló la información de las 

publicaciones que satisficieron los criterios de elegibilidad; se estableció una lista de chequeo 

adaptada y construida para garantizar que las publicaciones seleccionadas estuvieran acordes 

al objeto de estudio de esta RSL.   
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En la lista de chequeo: (a) se establece claramente los objetivos del estudio en relación con 

las diferencias de género en el objeto de estudio, (b) la metodología utilizada es sólida y 

adecuada para abordar el comportamiento de las mujeres frente a la toma decisiones 

financieras y empresariales y (c) los datos presentados respaldan las conclusiones del estudio 

con respecto a las decisiones financieras frente al riesgo, el desempeño y las barreras.  

Selección de estudios. Se identificaron inicialmente 62 publicaciones en Scopus y 38 en 

WoS, para un total de 100. Se eliminaron 36 duplicados entre las dos bases de datos, quedaron 

64 publicaciones; se valoró la pertinencia a partir del objeto de estudio de la RSL con base 

en: título/resumen/keywords; considerando adecuados 58 artículos que cumplieron los 

criterios de inclusión; se descartaron 27 por los de exclusión: criterio 1=5, criterio 2=7, 

criterio 3=9. Finalmente, 37 artículos fueron seleccionados para el análisis. La Figura 1, 

presenta el flujograma PRISMA (Page et al. 2021). 

 

Figura 1. Flujograma PRISMA de la investigación 

Elaborada por: Autores (2024).  

Posteriormente se clasificaron en tres categorías de análisis, esta clasificación de los 

documentos es como sigue: 

Categoría Cantidad de artículos 
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Desafíos o Barreras para las mujeres en 

temas financieros  

11 

El riesgo en las decisiones financieras 12 

Incidencia de las mujeres en el desempeño 

financiero de las empresas 

14 

Total 37 

Tabla 1. Cantidad de documentos por cada categoría de análisis 

Elaborada por: Autores (2024).  

 

4. Resultados temas financieros y su relación con las mujeres 

 

4.1 Desafíos o barreras para las mujeres en temas financieros 

Las mujeres han ido definiendo un nuevo papel para sí mismas en la sociedad y en las 

empresas, han luchado por surgir en ámbitos liderados históricamente por los hombres, tales 

como la creación de empresas, el liderazgo de organizaciones, los cargos de alta gerencia y 

en general la toma de decisiones financieras; no obstante, aún persisten muchos desafíos o 

barreras por eliminar, entre ellos la discriminación y el techo de cristal, la inclusión 

financiera, la educación financiera y estereotipos de género. En esta primera categoría se 

incluyen los estudios que abordan dichos desafíos o barreras. 

La discriminación y específicamente el techo de cristal han sido barreras investigadas por 

diferentes autores, Castro (2018) con base en 10 entrevistas concluyó que se ha avanzado 

mucho en la inserción de las mujeres en el mercado financiero, no obstante, y según las 

percepciones de las entrevistadas persisten diferencias de trato, crecimiento y remuneración. 

Si bien señalan la discriminación como un factor que influye en estas diferencias, existen 

otras dificultades que impiden que las mujeres avancen en sus carreras al mismo ritmo y sin 

interrupciones, entre ellas el tiempo dedicado a las tareas del hogar y el embarazo. Silva 

(2022) coincide con dichos resultados, a partir de 30 entrevistas evidenció que todavía se 

tienen sesgos y prejuicios en la admisión y trato; la mayoría de mujeres entrevistadas están 

en posiciones “inferiores” a pesar de que tienen más años de estudio, y esto se debe bajo su 

percepción a una discriminación que retrasa su entrada y crecimiento en las empresas. 

En coherencia con lo anterior, Boze (2019) demostró que hay más mujeres calificadas en el 

mercado que hombres y por ello estudió las causas que mantienen, numéricamente, la 

desigualdad entre mujeres y hombres en puestos de liderazgo en medianas y grandes 

empresas privadas en Brasil; es decir, cómo se crea el techo de cristal presente en las 

relaciones laborales de la sociedad actual y su implicación directa en la vida de las mujeres 

que pretenden ocupar puestos de liderazgo. En los resultados son innumerables las razones, 

sin embargo, la más perjudicial es la persistente manifestación del machismo que logra que 

los hombres todavía sean seleccionados preferiblemente para dirigir grandes empresas.  
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En el mismo sentido, Santos y De Barros (2023) afirmaron que aunque actualmente muchas 

empresas están preocupadas por el tema de la diversidad de género, la discriminación sigue 

estando presente en los espacios de trabajo, su estudio es una reflexión sobre los desafíos de 

género y los aspectos culturales históricos que provocan o explican dicho escenario, desde la 

percepción de las mujeres líderes en el mercado financiero. La investigación reveló que 

cuando se trata del universo femenino en el mercado financiero, estamos lejos del mundo 

ideal e igualitario por el que luchan las mujeres, dado que existen bloqueos intrínsecos, 

muchas veces causados por construcciones sociales. 

Aguiar (2007) manifestó que, en algunos tipos de instituciones como los hospitales, las 

mujeres no sienten que el perjuicio sea tan grande contra ellas, pero en una organización 

financiera, históricamente más dominada por los hombres, la situación es diferente, porque 

deben demostrar que son mejores que sus homólogos masculinos para poder lograr las 

mismas posiciones y el mismo respeto.  

Desde otro enfoque, Gómez y Chávez (2021) analizaron las diferentes barreras imaginarias 

que tienen las mujeres empresarias en Colombia para liderar áreas o crear empresas, y 

encontraron que su mayor dificultad son sus temores frente a la toma de decisiones 

financieras; con base en esta premisa y como propuesta para eliminar el techo de cristal en 

las empresarias, plantearon el mentoring como programa de formación inicial, para cambiar 

esas prácticas. 

La inclusión financiera y la educación financiera también son temas que han tomado 

relevancia en los últimos años. En cuanto a la inclusión financiera, Roa (2021) realizó una 

revisión de la literatura internacional sobre este y las normas de género (estereotipos), a partir 

de la cual concluyó que estas determinan el rol de la mujer en la familia, comunidad y 

sociedad, limitan el acceso financiero, principalmente al crédito, y afectan los 

comportamientos financieros de la mujer emprendedora; en otras palabras, perpetúan y 

empeoran las barreras para la inclusión financiera de la mujer.  

Así mismo, Roy y Patro (2022) con base en una revisión sistemática de la literatura 

académica existente sobre el tema del género y la inclusión financiera, señalaron que las 

limitaciones socioeconómicas y culturales son las barreras más comunes que influyen en la 

exclusión financiera de las mujeres; de igual manera, confirmaron que existe una brecha de 

género en el acceso a la financiación.  

Respecto a la educación financiera, Bucher et al. (2017) realizaron encuestas sobre educación 

financiera en diferentes países y encontraron diferencias de género similares; ante preguntas 

que miden el conocimiento de conceptos financieros básicos, las mujeres tienen menos 

probabilidades frente a los hombres de responder correctamente y más probabilidades de 

señalar que no conocen la respuesta. Los autores concluyeron que el analfabetismo financiero 

es particularmente grave entre las mujeres. 
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Los estereotipos de género son otra barrera importante por destacar. Ginalski (2016) abordó 

los factores históricos y políticos que han contribuido a la exclusión duradera de las mujeres 

de posiciones de poder en las empresas más grandes de Suiza, así como a la construcción 

social de cualidades percibidas como típicamente femeninas o masculinas. Por otro lado, 

Bandeira et al. (2020) contribuyeron a desmitificar los estereotipos sexuales asociados con 

las motivaciones para emprender y a demostrar que la carrera emprendedora representa una 

opción de desarrollo profesional tanto para mujeres como para hombres, debido a que no 

encontraron en Brasil una diferencia significativa según el género en relación a los 

parámetros de la carrera, y las motivaciones para abrir un negocio propio.   

En esta primera categoría la mayoría de estudios son coincidentes con el marco teórico en 

cuanto a que hay restricciones para las mujeres en el rol de liderazgo (Eagly & Karau, 2002; 

Eagly, 2003; Eagly & Koening, 2021), es decir, que se asume que no tiene las condiciones 

necesarias para acceder a este tipo de cargos, se generalizan condiciones no aptas, de acuerdo 

con criterios sociales para liderar organizaciones. 

4.2 El riesgo en las decisiones financieras 

Existen diversos estudios que han abordado las diferencias de género frente a la toma de 

decisiones financieras y han afirmado que las mujeres son generalmente más aversas al 

riesgo. De acuerdo con Trejos et al. (2021) en la toma de decisiones financieras inciden las 

emociones, las diferencias de género y la personalidad; en su estudio realizan un análisis 

sobre el tema basado en herramientas bibliométricas, a partir del cual identifican documentos 

que denominan clásicos e incluyen la preferencia de riesgo como una variable relevante en 

las diferencias de género para la toma de decisiones financieras. En dichos documentos se 

concluye que el comportamiento de las mujeres es menos arriesgado, prefieren un nivel de 

utilidad bajo que asumir pérdidas y piensan más a fondo en que van a invertir; los hombres 

por el contrario prefieren más el riesgo sin importar el nivel de pérdida (Powell & Ansic, 

1997; Jianakoplos & Bernasek, 1998; Schubert et al., 1999; Holt & Laury, 2002). 

Por su parte, Vosilov y Ali Ibrahim (2008) realizaron un estudio con 139 estudiantes de la 

Universidad de Umeå en Suiza, para ello aplicaron la escala de 13 ítems de Tolerancia al 

Riesgo Financiero desarrollada por Grabble y Lytton (1999). En los resultados las estudiantes 

obtuvieron puntuaciones más bajas en la escala que los hombres, lo que confirma que son 

menos tolerantes al riesgo financiero. 

Sapienza et al. (2009) realizaron un experimento con 550 estudiantes de la Escuela de 

Graduados en Negocios de la Universidad de Chicago, donde los hombres mostraron una 

aversión al riesgo significativamente menor frente a las mujeres. Los resultados 

adicionalmente corroboran la idea de que los altos niveles de testosterona en los hombres 

inciden en la conducta financiera. 
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Así mismo, en Brasil, Sauer et al. (2016) desde la perspectiva de las finanzas conductuales y 

a partir de una muestra de 305 personas, presentaron diferencias significativas entre géneros 

con respecto a la intensidad de la heurística y los sesgos de la contabilidad mental, 

autocontrol, aversión a la pérdida y confirmación. Del mismo modo, Palacios y Bustos (2019) 

desde una perspectiva de la economía conductual incluyeron en su investigación la aversión 

al riesgo que tienen hombres y mujeres de una muestra de 196 habitantes de México, los 

resultados demuestran que cuando tienen la opción de decidir invertir con una probabilidad 

de perder, las mujeres prefieren ahorrar y no arriesgarse, y los hombres invierten con mayor 

riesgo financiero. 

En Colombia también se ha estudiado la influencia de aspectos como el género en la toma de 

decisiones financieras. Araújo y Risco (2019) a partir de un modelo econométrico que toma 

como base los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y de la encuesta 

de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) para el año 2018, 

encontraron en las mujeres un índice de exposición al riesgo un 0,11 más bajo que el de los 

hombres, lo que indica que son más propensas a escoger un portafolio de endeudamiento e 

inversión con menor riesgo. Por su parte, Ladron de Guevara et al., (2020) replicaron el 

experimento de Kahneman y Tversky (1979) en 600 estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali, y evidenciaron que las estudiantes de las distintas áreas académicas tienen 

una mayor aversión al riesgo y que el nivel de avance en la educación no influye en la toma 

de decisiones financieras. 

En contraposición a lo anteriormente expuesto, el experimento de Kiss et al. (2014) sobre las 

diferencias de género en la toma de decisiones financieras, el cual involucra a tres 

depositantes que eligen si mantienen su dinero depositado o lo retiran, evidencia que la 

aversión al riesgo no tiene poder predictivo sobre el comportamiento de los depositantes y 

por lo tanto, no se encuentra ninguna diferencia de género. 

Considerando el marco teórico de roles (Eagly & Karau, 2002) se contemplan que las 

características masculinas son las adecuadas cuando se debe asumir o no riesgo financiero, 

ya que en el imaginario la aversión al riesgo es negativa y se asocia con el comportamiento 

de las mujeres, sin embargo, se identifica que a partir de los estudios no se puede generalizar 

que las mujeres sean más aversas al riesgo, no se puede generalizar características por género 

ya que los rasgos son personales.   

4.3 Incidencia de las mujeres en el desempeño financiero de las empresas 

Teniendo en cuenta el cambio en la composición gerencial de las empresas, debido a que 

varios países han promulgado directrices o leyes obligatorias para aumentar la presencia de 

las mujeres en los consejos de administración de las empresas, el interés académico en 

diferentes estudios se ha centrado en analizar la relación entre la presencia de mujeres en 

puestos gerenciales y el desempeño financiero de las empresas, los resultados al respecto han 

sido contrapuestos. 
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Por un lado, hay evidencia de que la relación es positiva y significativa, autores como 

Campbell y Mínguez (2008) y Reguera et al. (2017) encontraron que la diversidad de género, 

medida por el porcentaje de mujeres en la junta directiva, ha ido creciendo y ejerce un efecto 

positivo sobre el desempeño financiero de las empresas en España. Gordini y Rancati (2017) 

también analizaron dicha relación en 918 empresas que cotizan en bolsa en Italia, donde 

recientemente se establecieron cuotas de género para las juntas directivas; los resultados 

sugieren que una mayor diversidad de género puede generar beneficios económicos. 

En este mismo sentido se han realizado estudios en Brasil, si bien los datos recopilados de 

las empresas han mostrado una discrepancia entre los puestos en los consejos de 

administración entre géneros, dado que la presencia de mujeres en las empresas aún es baja; 

algunos estudios han demostrado una relación positiva y estadísticamente significativa entre 

la diversidad de género y la creación de valor para la empresa (Silva & Martins, 2017; Costa 

et al., 2019). 

De Gouvêa et al. (2013) por su parte trabajaron con mujeres emprendedoras y presentaron 

ideas sobre las diferencias en el desempeño empresarial de hombres y mujeres; indican que 

para los hombres predomina la objetividad, mientras que para las mujeres el ejercicio de roles 

múltiples y el intento de brindar satisfacción a los involucrados, entre otros aspectos.               

En Túnez, Othmani (2017) analizó la influencia de las mujeres y los administradores 

institucionales en el desempeño financiero, puntualmente de una muestra de bancos 

comerciales tunecinos, sus resultados también corroboraron una relación positiva. 

Por su parte, Rodríguez et al. (2021) en su estudio analizaron los factores que inciden en las 

decisiones financieras que son tomadas por empresarias en Colombia, en particular frente al 

financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Con la muestra tomada 

evidenciaron que las mujeres son grandes líderes, tienen una alta presencia en cargos 

directivos en el sector de las PYMES, saben administrar desde muy jóvenes los recursos y 

tienen la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas para alcanzar metas 

empresariales y un crecimiento financiero. 

Por el contrario, existen estudios que no han identificado diferencias en términos del 

desempeño financiero que se relacionen exclusivamente con la variable del género, según 

Collins et al. (2004) aunque el desempeño financiero es significativamente diferente para las 

empresas unipersonales de mujeres y hombres, estas diferencias se explican por diferentes 

variables adicionales al género, entre ellas la práctica, motivaciones y características 

individuales. 

En Brasil, se han realizado análisis que indican que la relación entre el valor de la empresa y 

la presencia de mujeres en la alta dirección y en los consejos de administración no es 

estadísticamente significativa (Margem, 2013; Da Silva & Margem, 2015). El resultado en 

Ecuador es similar, de acuerdo con Haro y Naranjo (2021) la participación de la mujer en la 
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gestión directiva, empleada y obrera es baja y no genera una incidencia significativa en la 

generación de valor de las empresas manufactureras. 

En el ámbito estadounidense, Shrader et al. (1997) encontraron que la relación entre el 

número de mujeres en la alta dirección y en los consejos de administración y la rentabilidad 

para una muestra de 200 empresas que forman parte del Fortune 500, no era significativa, 

incluso en algunos casos era negativa. En esta misma línea, Robb y Coleman (2009) a partir 

de la Encuesta de Empresas Kauffman, aplicada a empresas nuevas en Estados Unidos, 

confirmaron que las empresas de propiedad de mujeres eran más pequeñas en términos de 

activos e ingresos, menos rentables y con menos probabilidades de sobrevivir en el tiempo 

que las empresas de propiedad de hombres. 

Frente al impacto negativo en el desempeño financiero de las empresas que son de propiedad 

de mujeres, se ha debatido la idea de que esto es consecuencia de que las mujeres empresarias 

están en desventaja y enfrentan barreras y desafíos en el acceso al financiamiento, un aspecto 

estructural para el éxito en el desempeño financiero de cualquier empresa (Marlow & Patton, 

2005). 

Desde otra perspectiva Pierre et al. (2011) analizaron el comportamiento de hombres y 

mujeres que dirigen pequeñas y medianas empresas y evidenciaron que las mujeres adoptan 

métodos de gestión más relacionales que los hombres, con un estilo de gestión más 

participativo e interactivo con sus distintos stakeholders. En este sentido, señalaron que las 

mujeres generalmente tienen motivaciones menos orientadas a promover el desempeño 

financiero y menos enfocadas en el crecimiento que los hombres, incluso valoran más los 

elementos asociados al concepto de desarrollo sostenible.  

Finalmente, y desde la posición de clientes, Reyna y Carrillo (2017) se enfocaron en medir 

el impacto que el porcentaje de mujeres prestatarias y otros indicadores financieros tienen en 

el desempeño de las instituciones microfinancieras en México. A partir de la econometría de 

panel confirman que en dichas instituciones hay una alta proporción de mujeres a las que se 

les otorgan préstamos, variable que, si bien no es relevante para su rentabilidad, si contribuye 

positivamente a su viabilidad financiera.  

Los resultados en cuanto a incidencia de las mujeres en el desempeño financiero no es 

homogéneo, se encuentran casos en los cuales es favorable y otros en los cuales los efectos 

son negativos, lo cual lleva a cuestionar nuevamente el uso de la congruencia de roles de 

género (Eagly & Karau, 2002), asumiendo que es positivo que los líderes en lo financiero 

sean hombre      e incluso establecer que con ello los resultados en el desempeño son mejores, 

es nuevamente una generalización peligrosa respecto al comportamiento humano de acuerdo 

con una característica biológica, sin considerar muchas otras características del contexto 

cultural, geográfico, económico, entre otros, es una simplificación social bastante compleja 
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que refuerza los estereotipos de género. La Figura 2 presenta los elementos claves que abordó 

cada documento según la categoría. 

 

Figura 2. Elementos abordados por categoría 

Elaborada por: Autores (2024).  

 

5. Conclusiones 

El propósito de este documento ha sido analizar las diferencias entre hombres y mujeres 

frente a la toma decisiones financieras y empresariales frente al riesgo, el desempeño y las 

barreras. Así mismo, en este apartado se contrasta con los hallazgos de diferencias entre sexos 

en contextos emergentes.  

Los resultados indican que existen barreras importantes de entrada para que las mujeres 

ocupen cargos de liderazgo en áreas financieras, incluso se identifican situaciones asociadas 

con discriminación, aunque no es homogéneo en todos los sectores, esto se presenta más en 

sector financiero. Por otra parte, las mujeres aún no cuentan con inclusión financiera, en 

cuanto a acceso a créditos, lo que dificulta no solo su situación como líder, sino que complica 

las oportunidades de las organizaciones para las que trabajan, no se ha logrado un equilibrio 

en ese factor, nuevamente asociado con estereotipos (Eagly & Koening, 2021) en los cuales 

las mujeres no poseen las condiciones para manejar bien las finanzas de un negocio y se ven 

excluidas de posibles fuentes de financiación. 
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En cuanto a la idea de que las mujeres son más aversas al riesgo que los hombres, idea 

estereotipada, los resultados de los estudios son diversos, de tal forma que se pone en 

evidencia que las generalizaciones de las características de los seres humanos por un rasgo 

(en este caso sexo) no son adecuadas, ya que en estos comportamientos intervienen diversas 

variables como educación, contexto cultural, económico, geográfico, entre otros, de la misma 

forma se determina la vigencia de los prejuicios en los roles. 

Así mismo, en cuanto al desempeño financiero, tema en el que se estudia los resultados 

financieros cuando los directivos son hombres y mujeres no se encuentran resultados 

homogéneos, hay diversos resultados, lo que refuerza la inadecuada generalización que se 

presentan en los estereotipos respecto a los cuales las mujeres presentan menores desempeños 

financieros. 

Los hallazgos insinúan la desigualdad de género inducida por factores culturales y 

socioeconómicos, y se postula que la influencia de las desigualdades financieras puede 

limitar la capacidad de las mujeres para aprovechar al máximo las publicaciones en acceso 

abierto para avanzar en sus carreras. 

En las limitaciones del estudio se identifica que no se pueden realizar análisis por tipo o 

tamaño de empresa, así mismo, no se encuentran datos correspondientes a las diferencias 

entre decisiones individuales o colectivas, información que se prestaría para otro tipo de 

análisis distinto al realizado en este artículo. Además, otra limitación evidente es la escasez 

de investigación sobre análisis tan particulares como estos, por ello la presente investigación 

contribuye a la comprensión  y visibilización de estas diferencias de sexo.  

Finalmente, se propone realizar investigaciones que utilicen metodologías cualitativas que 

permitan profundizar, con diversas fuentes de información, esto con el fin de contrastar los 

resultados y a su vez, encontrar propuestas respecto a los desequilibrios presentados en temas 

financieros frente a mujeres que asumen el liderazgo o que tienen el potencial de asumirlo. 

 

6. Discusión 

Se deja una cuestión planteada, cuando una mujer es líder en temas financieros: ¿Es mejor 

cumplir el rol incongruente con el liderazgo o salirse de ese estereotipo?, en el primer caso 

comportándose con características asignadas socialmente a los hombres puede cumplir las 

expectativas como líder pero se cuestiona su rol “femenino”, sin embargo, en el caso 

contrario se puede polemizar su papel como líder. Adicionalmente, como autoras 

cuestionamos si lo que se percibe como características adecuadas para el liderazgo son 

adecuadas en una época donde debe ser prioridad el cuidado del medio ambiente y el bien 

social. 

Un comportamiento similar que resalta esta investigación y que también es evidente en 

contexto emergentes es que no todas las mujeres tienen aversión al riesgo, pero cuando se 

presenta en las directoras financieras, la aversión se asocia a una menor compensación basada 
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en acciones, un menor riesgo empresarial, un mayor nivel de tangibilidad y un menor nivel 

de pago de dividendos (Vuong, et al, 2021).  

Los hallazgos de la revisión de la sistemática son consistentes con Martinez, Lozano & Vivas 

(2021), en donde muestran que las empresas ubicadas en países emergentes y de propiedad 

de hombres suelen tener un desempeño inferior al de las empresas propiedad de mujeres, 

como lo demuestran sus menores niveles de ventas, ganancias y empleo. De manera similar, 

Castañeda & Diaz (2021) resaltan que debido a la imagen estereotipada que se le atañe a la 

mujer, este sexo suele dirigir empresas más pequeñas que sus homólogos masculinos, pero 

además permanecen en sectores con tasas de crecimiento más lentas, como los servicios o el 

comercio minorista debido a la falta de oportunidades y las brechas organizacionales 

establecidas.  

Quedan por responder algunas preguntas ¿cómo debe ser un o una líder en temas 

financieros?, ¿estás características en verdad son masculinas o femenina?, ¿se puede asignar 

características como positivas o cada caso de liderazgo podría ser distinto desde la 

individualidad de las personas? 
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