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LUC Í A V E R A  H E RVÁS

M A D R I D

“El 60% de las mujeres que 

deciden emprender aban-

donan el proceso, a pesar 

de que tanto hombres como 

mujeres muestran la misma 

intención por emprender”. 

Esta es una de las conclu-

siones que ha destacado 

Ana Alarcón, responsable 

de emprendimiento en Ac-

ción contra el Hambre.

Las diferencias entre 

hombres y mujeres en el em-

prendimiento son cuantita-

tivas, pero también cualitati-

vas, tal y como se expone en 

el documento Diagnóstico y 

kit de herramientas metodo-

lógicas sobre igualdad de 

género en el emprendimien-

to para jóvenes. Esta inves-

tigación ha sido elaborada 

en el marco de la estrategia 

en género 2018-2020 para 

el Departamento de Acción 

Social de Acción contra el 

Hambre y dentro del Pro-

grama Vives Emprende. El 

objetivo de este análisis es 

analizar la brecha de género 

en el mercado laboral entre 

los menores de 30 años a 

través del emprendimiento.

Aunque es cierto que en 

los últimos años se ha nota-

do un progreso de igualdad 

de género en el ámbito la-

boral, la iniciativa empren-

dedora sigue un peldaño 

por detrás. De hecho, en 

el último informe GEM se 

observa cómo la presencia 

de las mujeres en el proceso 

emprendedor es muy pobre, 

pero también en la creación 

del negocio y en la dirección 

del mismo. 

Brecha de género
Esta brecha de género no 

solo hace referencia al me-

nor número de emprende-

doras, sino a la calidad del 

emprendimiento. Según el 

análisis, las mujeres em-

prenden más en el comer-

cio minorista o en servicios 

orientados a otras personas. 

Es decir, en los trabajos me-

nos remunerados. 

El Observatorio Estatal 

de la Igualdad en el Empren-

dimiento muestra cómo las 

iniciativas empresariales de 

las mujeres se basan en el 

sector servicios. De hecho, 

el 85% de las emprende-

doras se concentra en este 

sector, frente al 65% de los 

hombres emprendedores. 

Esto se debe a que activida-

des como el comercio tienen 

pocas barreras en entrada. 

Sin embargo, tienen una 

alta competencia, además 

de márgenes de beneicio 

muy reducidos. Por tanto, 

la supervivencia de estos 

negocios es menor. 

De igual manera, las em-

presas creadas por mujeres 

se expanden más lentamen-

te y suelen ser más peque-

ñas. La inversión de las em-

prendedoras suele basarse 

en mano de obra y no en 

capital para buscar nuevos 

procesos de producción, ex-

pansión a otros mercados o 

innovación empresarial. De 

hecho, tal y como se extrae 

del informe, las empren-

dedoras crean empresas 

con menor base tecnoló-

gica, sufriendo una menor 

visibilidad que diiculta su 

internacionalización. Los 

sectores de mayor impac-

to tienen una presencia de 

mujeres aún muy reducida.

Sexismo
La falta de innovación en los 

negocios creados por muje-

res provoca que las tasas de 

crecimiento sean mayores 

en las empresas creadas 

por hombres. Sin embargo, 

el emprendimiento feme-

Un estudio analiza 
las diferencias 
entre hombres 
y mujeres a la 
hora de montar 
un negocio

nino es algo necesario en 

países desarrollados y en 

vías de desarrollo para la 

emancipación laboral y fa-

miliar. Incluso, en el informe 

se destacan las estrategias 

empresariales de las muje-

res, que son aperturistas en 

cuanto a las innovaciones y 

a los cambios en las estruc-

turas y relaciones laborales. 

Entonces, ¿qué causas 

son las que provocan esta 

brecha de género? ¿Por qué 

los sectores de emprendi-

miento son más precarios 

en mujeres? En primer lu-

gar, el documento apunta 

a la discriminación laboral 

femenina. Es decir, ya en 

los trabajadores por cuenta 

ajena existe la segregación 

horizontal y vertical del mer-

cado de trabajo, el techo de 

cristal, la brecha salarial, etc. 

Pero en el emprendimiento 

se añaden discriminaciones 

especíicas. 

En el informe se alude a 

la literatura para explicar el 

tema. En base a ello, se plan-

tea el tipo ideal weberiano, 

es decir, qué constituye un/a 

buen/a emprendedor/a. En 

este sentido, se valoran las 

competencias y capacidades 

de hombres y mujeres em-

prendedores. La inalidad es 

determinar hasta qué punto 

inluye el género para em-

prender. Hasta dónde está 

impregnado el rol de género 

imperante masculino en la 

igura del emprendedor. 

Factores que inluyen
Con todo ello, la investiga-

ción sobre el género y el em-

prendimiento diferencia tres 

tipos de factores que inlu-

yen en la discriminación y 

barreras del emprendimien-

to: individuales, sociales y 

macroeconómicos. Aunque 

el estudio se basa en los dos 

primeros. 

En el marco social, des-

taca el carácter sexista y 

las actitudes machistas del 

mundo empresarial. A la 

hora de afrontar la vida pro-

fesional (y también la perso-

nal) las mujeres tienen una 

autopercepción por la cual 

se ven menos preparadas o 

con menos aptitudes para 

emprender. Esto se traduce 

en una menor autoestima y 

mayor pesimismo por mie-

do al fracaso. Los factores 

sociales se conectan directa-

mente con los individuales. 

La inalidad de la inves-

tigación es la de poner de 

manifiesto la realidad de 

la brecha de género, pero 

también proponer cambios. 

En este sentido, una de las 

conclusiones más determi-

nantes es que la educación 

empresarial comienza en 

los centros educativos. Es 

vital que desde la enseñanza 

obligatoria se inste a que se 

elimine la exclusividad mas-

culina de los rasgos identii-

cativos del emprendimiento.

Emprendimiento femenino: 
¿precariedad y sexismo?

Las mujeres 
se autoperciben 
como menos 
preparadas 
para emprender

Otras claves

� Últimos días del 
modelo 347 para 
autónomos. Cuando 

los autónomos realizan 

operaciones con terce-

ros deben justificarlas 

presentando el modelo 

347. Se trata de una 

declaración correspon-

diente a operaciones 

con terceros. Es de ca-

rácter anual y la deben 

realizar aquellos autó-

nomos o empresas que 

hayan llevado a cabo 

operaciones con clien-

tes o proveedores por 

encima de los 3.005,06 

euros, incluyendo el 

IVA. Este año el plazo 

para presentar el do-

cumento acaba el 2 de 

marzo. 

� El plan de acogida 
en una pyme. La co-

municación interna es 

uno de los elementos 

más importantes a la 

hora de medir el éxito 

de una organización. 

Una de las principales 

herramientas en esta 

área debe ser el ma-

nual de bienvenida, 

también llamado plan 

de acogida, cuando un 

nuevo empleado entra 

en nuestra pequeña o 

mediana empresa. Así 

lo destacan desde el 

software de facturación 

para pymes y autóno-

mos Holded, quienes 

recuerdan que se trata 

de un documento que 

se entrega a las perso-

nas que se incorporan 

a la organización, y que 

marcará tanto la forma 

de operar como la per-

cepción que tenga de la 

compañía.


