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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: Este estudio analiza las brechas 
de género que afectan la educación financiera 

de las mujeres en Latinoamérica, centrándose 
en las barreras socioculturales y económicas 
que limitan su acceso a recursos y servicios 
financieros. Desde un enfoque cualitativo 
y un análisis documental descriptivo, se 
examinan las desigualdades derivadas de 
estas barreras y su impacto en el acceso al 
empleo, al financiamiento y oportunidades de 
bienestar económico. Asimismo, se exploran 
los estereotipos y las construcciones de 
género que perpetúan estas disparidades, 
influyendo en la autopercepción de las 
mujeres y en la forma en que son valoradas 
socialmente. Los hallazgos evidencian cómo 
estas limitaciones restringen su autonomía 
financiera y profundizan la desigualdad. 
PALABRAS CLAVE: Brechas de género. 
Educación financiera. Mujeres. Latinoamérica. 
Estereotipos.

GENDER GAPS IN FINANCIAL EDUCATION

ABSTRACT: This study analyzes the gender 
gaps that affect women’s financial education 
in Latin America, focusing on the sociocultural 
and economic barriers that limit their access 
to financial resources and services. From 
a qualitative approach and a descriptive 
documentary analysis, the inequalities derived 
from these barriers and their impact on access 
to employment, financing, and opportunities for 
economic well-being are examined. Likewise, 
the stereotypes and gender constructions 
that perpetuate these disparities are explored, 
influencing women’s self-perception and 
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the way they are socially valued. The findings show how these limitations restrict their 
financial autonomy and deepen inequality.
KEYWORDS: Gender gaps. Financial education. Women. Latin America. Stereotypes.

1 INTRODUCCIÓN

La presente investigación examina las brechas de género en el ámbito de la 

educación financiera, entendidas como el resultado de estructuras sociales que 

limitan el acceso a oportunidades en diversas dimensiones, tales como las políticas 

públicas, la educación, la salud y la participación social (Montalvo, 2020). La educación 

financiera se define como una combinación de conciencia, conocimiento, habilidades, 

actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas 

y alcanzar el bienestar financiero individual (OCDE, 2020). La falta de alfabetización 

financiera genera consecuencias preocupantes, como el sobreendeudamiento, la 

gestión deficiente de las finanzas personales y familiares, y otros problemas derivados 

de la desinformación; estas dificultades no solo reflejan desigualdades económicas, 

sino que perpetúan barreras estructurales que afectan con mayor intensidad a ciertos 

grupos, como las mujeres, profundizando las brechas de género. Según el Informe de 

Endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, 2024) orientado a 

personas naturales, se expone que, a junio de 2023, el 19,1% de los deudores exhibe 

una carga financiera superior a 50%. En otras palabras, 1 de cada 5 deudores dispone 

de más de la mitad de su sueldo para pagar sus obligaciones, lo cual es catalogado, 

en términos financieros, como un endeudamiento severo. Además, dentro de estos 

deudores de la muestra observada los hombres presentan una mayor participación 

en el número de deudores (49,3%) respecto de las mujeres (46,8%). No obstante, 

la CMF (2023) indicó que el monto de la deuda de las mujeres ($1,7 millones) es 

prácticamente la mitad que la de los hombres ($3,3 millones), pues es equivalente a los 

menores ingresos que obtienen las mujeres, la baja empleabilidad y con ello, el menor 

uso de líneas de créditos para estas. Montero (2010), señala que, por la condición 

biológica de las mujeres y su proximidad a la naturaleza al ser generadoras de vida, 

bien por su sexualidad, o por diferencias culturales tan fuertemente interiorizadas se 

las restringe en el ámbito crediticio; en cualquier caso, la pertenencia al grupo de las 

mujeres por su adscripción de género es lo realmente determinante en su vida. En este 

contexto, la presente investigación busca analizar las brechas de género en el ámbito 

financiero y laboral, con el propósito de comprender cómo estas limitaciones afectan 

el desarrollo integral de las mujeres. De acuerdo con Buquet (2015), la desigualdad de 

género constituye una barrera para el crecimiento y la autonomía de las mujeres, lo que 
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refuerza la necesidad de fortalecer la alfabetización financiera como un mecanismo 

para reducir estas brechas en la sociedad chilena.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La alfabetización financiera de los chilenos y chilenas se encuentra con 

resultados por debajo de los estándares definidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otras instituciones que se encargan 

de llevar las estadísticas a nivel internacional, las cuales afirman que, comparado con 

otros países, Chile exhibe un rezago en el manejo de conocimientos financieros. Según 

la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF, 2022) el nivel de educación 

financiera de los chilenos es bajo al comparar el desempeño de los mayores de 18 años 

en tres preguntas que buscan medir el nivel de alfabetización financiera; sumado al 

hecho de que existe una escasa educación financiera en Chile, tenemos una situación 

adicional relacionada con la división de las deudas con enfoque de género donde la 

CMF (2022) enfatizó que en general, las mujeres continúan mostrando una deuda 

promedio significativamente menor que la de los hombres. El tema central radica en que 

los últimos informes de deudas publicados por la CMF (2022) están evidenciando que 

la cantidad de mujeres endeudadas ha ido en crecimiento en relación con los hombres, 

pero a niveles de montos, los hombres siguen teniendo acceso a financiamientos más 

altos. De esta manera lo explica el Informe de Género en el Sistema Financiero (2022) 

cuando menciona que a diciembre de 2021 el número de deudas bancarias mujeres 

es 7 puntos porcentuales mayor que el número de deudores hombres. No obstante, el 

monto total de crédito bancario vigente para las mujeres es 39 puntos inferior y la deuda 

promedio se ubica 43 puntos por debajo de la de los hombres. Lo anterior se produce a 

pesar de que las mujeres chilenas demuestran un mejor comportamiento de pago que 

los hombres según datos revelados por las mismas entidades oficiales como la CMF y 

la SBIF. Sin embargo, la encuesta Mujer y Consumo del SERNAC, realizada en el año 

2021, reveló una problemática relacionada con el consumo. En este estudio, se consultó 

a mujeres de diferentes rangos etarios sobre los servicios y productos que compraban 

con mayor frecuencia. Solo el 19% de las encuestadas mencionó realizar compras en el 

sector financiero. Con base en lo anterior, es necesario realizar una revisión detallada 

de los antecedentes que se abordan en esta investigación, con el fin de identificar 

cómo las brechas de género impactan en la educación financiera de las mujeres, así 

como identificar las posibles barreras que afectan su desarrollo, reconociendo las 

subjetividades en torno a la construcción de la mujer en el ámbito financiero. Como es 
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sabido la educación financiera es fundamental para el bienestar económico y la toma de 

decisiones informadas en la vida cotidiana. Sin embargo, las brechas de género en este 

ámbito perpetúan discrepancias económicas entre hombres y mujeres, así también, como 

en diversos ámbitos en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. No obstante, 

García et. al. (2018) asevera que a lo largo de la historia las mujeres han pasado por 

diversas variaciones en brechas de género, incluida la alfabetización financiera. Por esta 

razón, abordar la educación financiera, es un paso crucial hacia la equidad de género. El 

acceso equitativo con enfoque igualitario puede empoderar a las mujeres, potenciando 

de manera positiva la organización económica, como acto primordial para generar 

conciencia en la toma de decisiones. El estudio de brechas de educación financiera de 

la CMF (2023), dejó en evidencia que para las mujeres persisten desigualdades en torno 

a las condiciones de acceso. Considerando aquello las mujeres en promedio acceden a 

mayores tasas de interés en productos financieros, endeudándose en mayor proporción, 

haciendo uso del “bicicleteo financiero”, refiriéndose al mal uso de productos crediticios, 

los que son pagados para liberar el cupo que se volverá a utilizar al siguiente mes. 

3 MARCO TEÓRICO

El interés por las finanzas a nivel histórico se sitúa a principios del siglo XX 

durante la crisis de 1929, denominada por los historiadores como “La Gran Depresión”. 

Esta se originó en Estados Unidos tras la caída de la bolsa de valores en Nueva York, 

generando pérdidas significativas no solo a los inversionistas estadounidenses, sino 

también a la mayoría de los países del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, 

Estados Unidos era la potencia mundial más grande, y los países con ideología capitalista 

tenían economías abiertas, haciéndolos susceptibles a las consecuencias de la deflación 

que azotó a Estados Unidos el 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro. 

Según Vila y Benjamín (2021), este hecho trajo consigo una disminución de ingresos en 

las arcas fiscales y una contracción de la actividad económica, con el consecuente 

aumento del desempleo. Desde dicha situación, escuelas, familias, industrias y gobiernos 

incrementaron la necesidad de mejorar la gestión de las finanzas a nivel global, lo que se 

entiende en Educación Financiera como el proceso mediante el cual los individuos 

adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros, 

desarrollando habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos 

y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar (OCDE, 2013). La OCDE define la 

educación financiera como la capacidad de las personas para administrar su dinero de 

manera eficiente, gracias a las herramientas adecuadas para tomar decisiones financieras 
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informadas. Esto es de suma importancia a nivel país, ya que, según Avendaño y Parada 

(2011), la educación constituye un dispositivo de socialización y reproducción cultural, 

transmitiendo saberes formales y no formales valorados por la sociedad, aplicable 

incluso a las finanzas. Sin embargo, uno de los obstáculos para lograr esto es la falta de 

capacidades de docentes, familiares y otros actores que faciliten dicha implementación 

(ABIF, 2022). Entre los conocimientos básicos de finanzas se encuentran la comprensión 

de conceptos como ahorro, presupuesto, intereses simples y compuestos, deuda y la 

importancia de la planificación financiera. La economista y feminista neozelandesa 

Marilyn Waring ha hablado de manera crítica sobre el sistema económico tradicional y 

cómo este ha ignorado las actividades no remuneradas de las mujeres relacionadas con 

el trabajo doméstico y de cuidado; su discusión se inició en 1988 con su obra El Trabajo 

no Contabilizado de las Mujeres, donde afirmó que las mujeres contribuyen 

significativamente a las economías nacionales a través del trabajo no remunerado, 

aunque esta contribución no es reconocida ni valorada, ya que se encuentran expuestas 

a diversas situaciones de desigualdad por la perpetuación de los roles de género 

asignados en la sociedad patriarcal. Es importante que la aplicación de estos conceptos 

sea adecuada, con capacitación y conocimiento necesarios para facilitar un aprendizaje 

didáctico que motive a las personas, especialmente a las mujeres, a explorar y adquirir 

su propio conocimiento; tal como señala ONU Mujeres (2015), la capacitación se 

considera una herramienta y un medio para llevar a cabo la transformación hacia la 

igualdad de género a través de la concientización, el aprendizaje del empoderamiento y 

el desarrollo de diversas habilidades. Por otra parte, es necesario abordar la construcción 

de estereotipos de género; Lamas (2007), define los roles de género como normas 

sociales que dictan las expectativas de comportamiento masculino y femenino; aunque 

se presentan como “naturales”, son construcciones sociales y culturales que perpetúan 

desigualdades. Los estereotipos de género en la sociedad dictan que el cuidado de 

niños y ancianos es una labor destinada principalmente a las mujeres, perpetuando el 

sistema patriarcal y generando desigualdades económicas por dependencia o sueldos 

inferiores en comparación con los hombres. Según la firma de gestión de recursos 

humanos BUK, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres en Chile es del 27%. 

La encuesta Casen (2022) confirma que, a pesar de la creciente presencia de las mujeres 

en el mercado laboral, los hombres no han asumido más responsabilidades domésticas 

y de cuidado, perpetuando la división sexual del trabajo. El Informe de Género en el 

Sistema Financiero 2021 muestra que, en términos de endeudamiento, las mujeres 

lideran la estadística. La CMF (2021) indicó que la relación entre deudoras bancarias 
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mujeres y hombres pasó del 56% en 2002 al 103% en 2020. Esto significa que, por cada 

100 hombres con un crédito bancario, hay 103 mujeres que poseen dicho producto; es 

decir que, las mujeres han sido mejores pagadoras que los hombres, aunque esta 

tendencia se contradijo durante la pandemia, cuando la morosidad aumentó para las 

mujeres. En este contexto, es esencial reconocer que las mujeres enfrentan barreras 

adicionales hacia la autonomía financiera. A pesar de los compromisos sociales, las 

mujeres se enfrentan a limitaciones impuestas, lo que las obliga a sacrificar su estabilidad 

financiera, la cual es clave para promover la autonomía económica de las mujeres y 

abordar las desigualdades de género. La inclusión financiera desde una perspectiva de 

género es crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente 

el ODS 5, que promueve la igualdad de género. En marzo de 2021 el Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC) realizó la encuesta Mujer y Consumo, donde se logró determinar 

las categorías en las que más gastos realizaban las mujeres. Los resultados indicaron 

que un 86%, 66% y 46% del total de mujeres encuestadas, realizan sus principales 

gastos en alimentación, vestuario y salud, respectivamente. Estas cifras refuerzan los 

roles de género hacia las mujeres, teniendo directa relación con lo doméstico, el cuidado 

y la belleza, transformándose, según Buquet (2011), en consumidoras pasivas dentro de 

la estructura de mercado patriarcal donde la construcción de los roles de género no solo 

afecta a las relaciones sociales, sino que también estructura los mercados, donde las 

mujeres son percibidas principalmente como consumidoras de productos que refuerzan 

su feminidad tradicional. Lamas(1994) en su libro Cuerpo: Diferencia sexual y género 

explicó que el sistema patriarcal influye directamente en los hábitos de consumo de las 

mujeres dada la necesidad de cumplir con los estereotipos de feminidad exigidos por la 

sociedad, afirmando que la mercantilización del cuerpo femenino bajo el capitalismo 

patriarcal refuerza la noción de que la mujer debe consumir productos para embellecerse 

y cumplir con los estándares de belleza socialmente impuestos, lo cual genera una 

alienación respecto a su propio cuerpo. Rojas (2014), indicó que la publicidad es un 

importante rubro de reproducción de la cultura sexista; en ella las mujeres son 

habitualmente banalizadas, cosificadas y expuestas como objetos de consumo 

masculino, para la venta de cualquier producto comercial, o confinadas al rol de madres 

y cuidadoras de la familia. Por otra parte, la escritora y filósofa francesa, Simone de 

Beauvoir (1949), a mediados del siglo XX invitaba a las mujeres a ser conscientes de las 

situaciones sociales que oprimían y restringían su autonomía, buscando un 

empoderamiento para la toma de decisiones en sus vidas, afirmando que mediante el 

trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre y que el 
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trabajo es lo único que puede garantizar una libertad completa. Por tal razón, la educación 

financiera otorga la oportunidad de desarrollar habilidades para un mejor uso de los 

recursos obtenidos, es decir, del dinero que se recibe, del dinero que es gastado, de lo 

ahorrado, o bien invertido. Para el empresario mexicano Jesús Díez Martínez (2009) la 

educación financiera ayuda a comprender y actuar de manera informada en las relaciones 

e intercambios entre el individuo y las actividades productivas, lo que implica poder 

catalogar el proceso de alfabetización financiera como un instrumento para develar 

decisiones y manejar conductas en situaciones que podrían afectar no sólo de manera 

personal sino también al entorno de quien tiene la toma de decisiones, pudiendo prever 

las consecuencias de estas. “La acción educativa es intencionada, cuyo objetivo es 

aportar las nociones económicas básicas y las estrategias para tomar decisiones de 

consumo como personas conscientes, críticas, responsables y solidarias”. (Denegrí, 

et.al. 2014). Según la CEPAL (2021), al incentivar la participación laboral de las mujeres a 

través de subsidios, programas de redistribución de labores de cuidado y reconversión 

laboral; se promueve su autonomía económica y se contribuye a reducir la brecha salarial 

de género. No sólo esto, puesto que la misma comisión del año 2017 señaló una relación 

entre la dependencia económica y los casos por violencia de género. “Las mujeres sin 

autonomía económica son más propensas a sufrir violencia de género y a tener menos 

oportunidades de salir del círculo de violencia y pobreza.” (CEPAL, 2017).

4 DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se desarrolla bajo una metodología cualitativa, 

definida por Visocky O’Grady (2018) como un enfoque orientado a recoger información 

sobre variables o categorías determinadas, explorando y compartiendo experiencias 

y comportamientos. En este contexto, se aplicó un análisis descriptivo y documental, 

cuyo propósito es describir los fenómenos estudiados y sus componentes. Según 

Ezequiel Ander-Egg (2001), el análisis descriptivo busca la observación detallada de 

las características de los fenómenos, clasificándolos y organizándolos sin establecer 

relaciones causales. Este diseño metodológico permitió llevar a cabo un análisis 

documental de fuentes secundarias, revisando y analizando sistemáticamente 

compilaciones de datos y hallazgos publicados por terceros. Ander-Egg (2001) señala 

que el objetivo de este tipo de análisis es organizar y sistematizar la información 

disponible en los documentos para entender y explicar el fenómeno, sirviendo como 

base para investigaciones más amplias. Para facilitar el desarrollo de esta investigación, 

se establecieron criterios de selección configurando la selección de 10 artículos, 
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enfatizando criterios de inclusión como artículos de autoras que discutan la temática 

abordada, principalmente de Latinoamérica, publicados en los últimos 6 años, escritos 

en español y con indexación en Scielo.

5 ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los artículos seleccionados revela patrones y similitudes que 

permiten definir las brechas de género como limitaciones y barreras socioculturales 

que afectan a las mujeres, enraizadas en estereotipos de género y roles impuestos 

por una sociedad patriarcal. Girón et al. (2018) destacan que las mujeres enfrentan 

más obstáculos para acceder al sistema financiero. La identificación de palabras clave 

facilitó el reconocimiento de brechas de género en diversas temáticas; de los ocho 

artículos analizados, dos mencionan la mercantilización de la corporeidad femenina y una 

cultura androcéntrica, mientras que cinco abordan las dificultades laborales, incluyendo 

brechas salariales y limitaciones para ocupar posiciones de liderazgo. Tres artículos 

conectan la maternidad y la vida familiar como barreras, reforzando los estereotipos de 

género. Lagarde (1990) respalda la idea de que las mujeres están atrapadas en roles 

de género, lo que limita su desarrollo personal y profesional. Los artículos analizados 

coinciden en cómo las mujeres construyen su identidad y subjetividad en relación con 

el entorno. Sojo (2018) explora cómo las mujeres perciben su feminidad a través de la 

vestimenta y el maquillaje, reforzando estereotipos que las obligan a cumplir con ciertos 

cánones sociales. Se identifican barreras en el ámbito laboral, como las dificultades para 

ascender y ocupar cargos de liderazgo, abordadas por Bourdieu (2000), quien describe 

cómo el habitus posiciona a las mujeres en roles subordinados. Cuadra y Restrepo 

(2020) destacan que las mujeres sienten inseguridad para asumir liderazgo debido a la 

percepción de ser menos competentes. Guizardi (2023) señala que solo el 35% de los 

puestos de investigación y docencia universitaria en Chile son ocupados por mujeres, 

evidenciando la inseguridad y la falta de oportunidades. El concepto de “techo de 

vidrio” se menciona en relación con las barreras culturales y sistemáticas que limitan a 

las mujeres en altos niveles de responsabilidad. Buquet (2015) describe un “laberinto” 

de dificultades que las mujeres deben superar para alcanzar sus metas profesionales. 

Hernández y Rendón (2021) analizan la brecha tecnológica en educación financiera, 

encontrando que solo el 65% de las mujeres tiene acceso a internet de alta velocidad, lo 

que limita su participación en cursos en línea. Además, las mujeres se sienten inseguras 

en el uso de herramientas digitales, lo que restringe su acceso a la educación financiera. 

Pérez y Allendes (2021) evalúan los estereotipos perpetuados en los medios chilenos, 
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donde a pesar de que las mujeres tienen un desempeño financiero superior, los hombres 

reciben mejores condiciones crediticias. Esto revela la importancia de utilizar un lenguaje 

financiero accesible en la prensa digital. Girón et al. (2018) complementan la discusión 

sobre inclusión financiera, destacando la baja posesión de tarjetas de crédito por parte 

de mujeres en países de la APEC, reflejando estereotipos de género. La agenda 2030 de 

la ONU enfatiza la necesidad de reducir las desigualdades de género, con el ODS N°5 

centrado en empoderar a mujeres y niñas. Güezmes et al. (2022) abordan la importancia 

de derrocar normas culturales que limitan la autonomía económica de las mujeres en 

América Latina. Las brechas de género son resultado de estructuras sociales que limitan 

oportunidades, y se proponen políticas públicas para abordar estas desigualdades. En 

el ámbito político y social, Guizardi et al. (2023) analizan la evolución de las políticas de 

género en Chile desde la dictadura, observando un aumento en la participación laboral 

femenina. Montalvo (2020) destaca la importancia de reconocer la igualdad de derechos 

laborales entre hombres y mujeres, señalando que comportamientos “femeninos” son a 

menudo descalificados. Se propone un programa de transversalización de la perspectiva 

de género para abordar el problema cultural subyacente. Finalmente, se evidencian 

brechas de igualdad en el mercado laboral, donde la discriminación se manifiesta a 

través de diversos factores, impactando la brecha salarial. La promoción de igualdad de 

oportunidades es fundamental para derribar las barreras de discriminación de género, 

reconociendo el rol de la mujer en la sociedad y en el ámbito laboral. Este análisis resalta 

la necesidad de políticas efectivas y un cambio cultural para abordar las brechas de 

género, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de las mujeres.

6 CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta investigación, se evidenció la importancia de integrar un 

enfoque de género en la educación financiera. Se identificaron diversas barreras sociales, 

económicas y culturales que afectan a las mujeres en su acceso y participación en este 

ámbito. Estas barreras limitan no solo el acceso a recursos financieros, sino también la 

capacidad de las mujeres para gestionar efectivamente sus finanzas. Entre las barreras 

más significativas se destacan la falta de educación financiera adecuada, las políticas 

públicas insuficientes que contemplen las brechas de género y los estereotipos que 

limitan la autonomía de las mujeres. La falta de educación financiera se traduce en 

una incapacidad para tomar decisiones informadas sobre el manejo de recursos, lo 

que perpetúa la dependencia económica y la vulnerabilidad de las mujeres ante crisis 

financieras. Además, las desigualdades en el mercado laboral se reflejan en la brecha 
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salarial, donde las mujeres a menudo perciben ingresos inferiores a los de sus pares 

masculinos en roles equivalentes. Según datos de la firma de gestión de recursos humanos 

BUK, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza un 27%, lo que indica una clara 

discriminación de género. Esta situación no se basa en criterios objetivos de desempeño, 

sino que responde a prejuicios arraigados que afectan la valoración del trabajo de las 

mujeres. El segundo objetivo de la investigación fue describir los elementos claves de 

una educación financiera con enfoque de género. Para que la educación financiera sea 

efectiva, debe ser inclusiva y adaptarse a las necesidades específicas de las mujeres. 

Esto significa que no solo debe centrarse en la teoría financiera, sino también abordar 

las realidades socioeconómicas que enfrentan las mujeres, proporcionando herramientas 

que les permitan tomar decisiones informadas. La educación financiera debe incluir 

conceptos básicos como el ahorro, el presupuesto y la inversión, pero también debe 

empoderar a las mujeres, fomentando la confianza en su capacidad para participar en la 

economía. Programas de educación financiera deben ser implementados en comunidades, 

especialmente en aquellas donde las mujeres enfrentan mayores barreras educativas 

y económicas. Además, es crucial que estos programas consideren las diferencias 

culturales y contextuales que influyen en las decisiones financieras de las mujeres. La 

inclusión financiera desde una perspectiva de género es fundamental no solo para el 

empoderamiento de las mujeres, sino también para el crecimiento económico sostenible. 

La educación financiera no solo otorga a las mujeres las habilidades necesarias para 

gestionar sus recursos, sino que también contribuye a un entorno donde pueden participar 

plenamente en la economía; esto, a su vez, tiene un impacto positivo en sus familias y 

comunidades, ya que las mujeres tienden a invertir una mayor proporción de sus ingresos 

en el bienestar de sus seres queridos. La evidencia recopilada demuestra que abordar 

las brechas de género en educación financiera es esencial para cumplir con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. En particular, el ODS 5, 

que promueve la igualdad de género, y el ODS 10, que busca reducir las desigualdades, 

son directamente relevantes para esta investigación. Establecer políticas inclusivas que 

fomenten la educación financiera para las mujeres no solo es un imperativo moral, sino 

también una estrategia clave para el desarrollo sostenible. Las barreras que enfrentan las 

mujeres en el acceso a servicios financieros son un reflejo de un sistema patriarcal que 

ha limitado sus derechos y oportunidades. En conclusión, esta investigación ha puesto 

de manifiesto que las brechas de género en educación financiera son una realidad que 

requiere atención urgente. Es esencial abordar las barreras que enfrentan las mujeres en 

su acceso y participación financiera, y al mismo tiempo, desarrollar un enfoque educativo 
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que contemple sus realidades y necesidades desde la primera infancia, acompañadas de 

regulaciones más estrictas para las instituciones, creando escenarios más equitativos y 

justos. Así, se puede contribuir a la reducción de las brechas de género y al fomento de la 

autonomía económica de las mujeres, lo que es esencial para el desarrollo sostenible de 

la sociedad en su conjunto.
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