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Artículo de investigación

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo demostrar 
que la confianza en el uso y acceso de herramientas fi-
nancieras en hombres y mujeres determina la conducta 
financiera de los usuarios en México, y marca diferentes 
tendencias de acuerdo con el género. Se aplica una 
metodología con enfoque cuantitativo, no experimental 
y correlacional, proponiendo un modelo econométrico 
de elección binaria para hombres y mujeres. Se utiliza 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 
(ENIF) considerando 12.406 observaciones correspon-
dientes a personas en un rango de edad de 18 a 70 años, 
para validar la hipótesis de que la confianza modifica el 
comportamiento de hombres y mujeres con respecto al 
uso y acceso de herramientas financieras. Los resulta-
dos evidencian que, a mayor nivel de desconfianza, la 
población mexicana presenta un comportamiento que 
obliga a disminuir la utilización de herramientas ofrecidas 
por instituciones financieras formales. Se concluye que 
la confianza de los consumidores ante estos recursos 
modifica la conducta de hombres y mujeres para su uso.
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Abstract

This research aims to demonstrate that confidence 
in the use and access of financial tools in men and women 
determines the financial behavior of users in Mexico, marking 
different trends according to gender. A methodology with a 
quantitative, non-experimental, and correlational approach 
is applied, proposing an econometric model of binary choice 
for men and women. The 2021 National Survey of Financial 
Inclusion (NSFI; ENIF) is used, considering 12.406 obser-
vations corresponding to people in an age range of 18 to 
70 years, to validate the hypothesis that trust modifies the 
behavior of men and women regarding the use and access of 
financial instruments. The results show that, at a higher level 
of distrust, the Mexican population presents a behavior that 
forces them to reduce the use of instruments offered by formal 
financial institutions. It is concluded that the confidence of 
consumers in these resources modifies the behavior of men 
and women for their use. 

Keywords: Gender gap; financial products; financial 
services; behavior; finance.

Gender gap in trust of financial products and services 
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INTRODUCCIÓN

La inclusión financiera es el conjunto de estrategias que permiten el acceso y uso de 
productos y servicios financieros a la población sin distinciones, con el objetivo  
de mejorar las finanzas personales de los individuos y contribuir al crecimiento de la 
economía nacional (León et al., 2021; CNBV, 2018). Existen diversos desafíos para 
la incorporación de los individuos al sistema financiero, debido a que la población 
aún no tiene conocimiento sobre el manejo de los productos financieros, lo cual 
genera desconfianza. Por otra parte, existe una brecha en el nivel de acceso de las 
mujeres con respecto a los hombres a causa de prejuicios, bajos niveles de educa-
ción financiera e incluso servicios que no están enfocados a sus necesidades, lo cual 
lleva a la disminución de la confianza para hacer uso de ellos (Hernández-Rivera y 
Rendón, 2021; CAF, 2021; Hernández-Rivera y Ayala-Person, 2023).

El uso de productos y servicios financieros es un tema por tratar dentro de la 
implementación de políticas de inclusión financiera. Instituciones como bancos, coo-
perativas y organizaciones no gubernamentales (ONG), y otras como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) constituyen una oferta conjunta de artículos financie-
ros (créditos, ahorros, seguros, etc.) que son aliados para dinamizar esta inclusión 
mediante normativas que protegen a los consumidores (Villacorta y Reyes, 2012; 
Fernández, 2019; Martínez et al., 2019; Banco Santander, 2021).

Un factor importante para fortalecer y desarrollar el acceso de los individuos a 
los productos, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef, 2021), es la educación financiera. 
Esta permite a las personas aprender diversas técnicas y habilidades para efectuar 
una mejor administración de sus recursos, así como la protección y el incremento 
de su patrimonio mediante la ayuda profesional correspondiente. Sin embargo, 
existen carencias de espacios para la correcta enseñanza de la educación financiera 
en todos los niveles del sistema educativo, lo que alerta sobre la necesidad de imple-
mentar innovaciones estratégicas que puedan contrarrestar este problema (Muñoz 
y Jaramillo, 2019; Córdova y Martínez, 2022).

El manejo de las finanzas personales también impacta en la economía, ante 
ello, los gobiernos están obligados a desarrollar estrategias eficientes que permitan 
brindar una apertura rumbo a la inclusión financiera para aquellas personas que 
no tengan acceso a los servicios financieros de las instituciones correspondientes.  
El reto está ligado a la medición del impacto de las políticas de intermediación 
financiera para incentivar a la población no incluida a usar productos financieros, 
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con la finalidad de lograr incrementar el bienestar de los hogares y permitir un 
crecimiento económico (Martínez, 2012; Orazi et al., 2019; Cardona, 2020; Carballo 
y Girbal, 2021).

En México, la medición de la brecha de acceso financiero en la población eco-
nómicamente activa le corresponde a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), la cual es aplicada cada dos años por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), a fin de proveer la información necesaria sobre las principales barreras 
para no adquirir un producto o servicio financiero, así como la incidencia de com-
portamientos de personas en su administración de recursos y el nivel de educación 
financiera con el que cuentan.

Por otra parte, la brecha de género en la inclusión financiera hace referencia 
a la diferencia entre los niveles de uso y acceso a productos y servicios financieros, 
tanto en hombres como en mujeres; si la brecha es grande, existe mayor desigual-
dad en el ámbito y viceversa. Una reducción de esta brecha dentro de la inclusión 
financiera contribuye al bienestar de las familias mediante la movilidad social por 
inversiones en activos, ahorro o capital humano, y emprendimiento o financiamiento 
(Ceballos, 2012; Pineda, 2018; López, 2021).

Este artículo pretende evidenciar la conducta de las personas en cuanto al 
uso y el acceso a los servicios y productos que ofrecen las instituciones de carácter 
financiero bajo un análisis de enfoque cuantitativo a partir del uso de encuestas, 
analizando econométricamente –con el software de Stata– la brecha de género exis-
tente, utilizando los datos más recientes otorgados por la ENIF, correspondientes al 
año 2021. Además, se busca interpretar los efectos de la confianza para acceder y 
usar los productos financieros sobre el comportamiento de los individuos encues-
tados. El artículo se divide en cuatro apartados: revisión de la literatura, contexto, 
metodología y conclusiones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) (2005), la Comisión Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) (2016) y el 
Banco Mundial (BM) (2022a), la inclusión financiera se define como el acceso, uso, 
calidad y bienestar de productos y servicios financieros regulados por instituciones 
formales de manera oportuna y adecuada. El objetivo de la inclusión financiera es 
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mejorar las capacidades financieras de la sociedad mediante esquemas de protección 
al consumidor y la promoción de la educación financiera (CNBV, 2018; Inegi, 2022).

En ese sentido, un producto financiero es el objeto o servicio ofrecido por 
entidades financieras a sus clientes o empresas a fin de proporcionar fondos para 
desarrollar sus actividades y satisfacer sus necesidades de inversión (Chávez et al., 
2021). Por su parte, un servicio financiero es el medio de acceso para la adquisición de 
un bien financiero, el cual comprende varios tipos de transacciones como depósitos, 
seguros, inversión, modelos de financiamiento, adquisición de bienes inmobiliarios 
y asesoría profesional, entre otros (Asmundson, 2011; OMC, 2022).

Existe evidencia de que, en el sector financiero, la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres es notoria por la poca tolerancia de las empresas ante la maternidad 
y el cuidado de otras personas a su cargo, como son los hijos. De esta manera, el 
bajo nivel de solvencia de las mujeres es un factor de discriminación al momento 
de contratar un servicio financiero a causa de prejuicios sobre una posible aversión 
al riesgo (Cruz, 2016; Arbulú y Heras, 2019; Rico, 2021).

La exclusión de mujeres de los servicios financieros también recae en los bajos 
niveles de escolaridad y educación financiera, falta de acceso a la información, ba-
rreras burocráticas y normas socioculturales de su entorno, entre otros aspectos. La 
oferta de productos financieros no es sensible al género, ya que el sistema financiero 
desincentiva la participación de la población femenina al exigir mayores cobros de 
apertura y manejo de cuenta, así como, en algunos casos, la presencia de avales, o 
incluso el permiso del cónyuge, para efectuar ciertas transacciones o trámites (ONU 
Mujeres, 2016; Girón et al., 2018).

Estudios demuestran que las mujeres aceptan las diferencias sociales y eco-
nómicas, normalizando las variaciones de los precios en los productos y servicios 
como parte de una identificación de género (Duesterhaus et al., 2011; Marambio y 
Steinberg, 2022; Hernández-Rivera y Ayala-Person, 2023). Lo anterior expone los 
retos económicos de la feminidad, ya que estos representan un mayor costo para 
la mujer. 

En Camerún, Ndoya y Tsala (2021) investigaron la brecha de género en la 
inclusión financiera, a través del método de descomposición de Fairlie utilizando 
datos de la encuesta Finscope 2017, que considera el acceso y uso de los productos y 
servicios financieros. Los resultados de Ndoya mostraron que todos los indicadores 
de acceso y uso están a favor de los hombres. 
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Por otro lado, Osei-Tutu y Weill (2021) llegaron a la conclusión de que los 
varones tienen un mayor acceso a cuentas bancarias y créditos en los 117 países 
que analizaron. Los autores emplearon un modelo de regresión logística en el cual 
también se encontró que la cultura influye dentro de la brecha de género en las 
finanzas, siendo las mujeres que hablan una lengua con los sexos delimitados –es 
decir, con “el” o “ella” dentro de su diccionario– las que tienen un menor acceso 
a los productos financieros. Ejemplos de estas lenguas son el español o el árabe, 
mientras que el chino, el japonés, el finés y el coreano no poseen pronombres 
para distinguir hombres de mujeres, siendo países desarrollados los que hablan 
nativamente dichos idiomas. 

Para el caso de los hombres, estos tienen mayor probabilidad de obtener más 
ingresos que las mujeres ante facilidades en factores como la educación, disponibilidad 
de horarios y mejores puestos de trabajo. Aquellos varones que inician su vida labo- 
ral de manera formal tienden a desarrollar altos niveles de educación financiera debido 
a que, al adquirir sus prestaciones como cuenta de nómina y seguridad social, necesitan 
aprender a utilizar los servicios que les ofrecen las entidades financieras (Lusardi y 
Mitchell, 2014; Martínez, 2017; Domínguez et al., 2018; Mungaray et al., 2021).

Por otra parte, la confianza en el sistema financiero puede presentar una 
tendencia negativa en tiempos de crisis por la existencia de incertidumbre e inse-
guridad en el entorno económico, ya que la sociedad considera que los Estados y 
las instituciones financieras pudieron contrarrestar la situación a tiempo (Tejada, 
2011; Materon y Gutiérrez, 2021). Además, la desconfianza de los consumidores es 
originada principalmente por el desconocimiento de las normativas de protección 
al cliente, datos personales y derechos; incluso, las cláusulas en las contrataciones 
de servicios afectan a la confianza (Tugores, 2019; Emmerich, 2018).

La imagen y reputación de las instituciones financieras puede verse afectada 
por diversos hechos polémicos como el rescate de la quiebra de un banco por parte 
del gobierno, las limitaciones para financiar pequeñas y medianas empresas (pymes) 
y la falta de transparencia en las operaciones financieras, entre otras. Estas problemá-
ticas hacen más difícil la recuperación de la confianza de los usuarios, pues su falta 
de transparencia genera la disminución del uso de productos y servicios financieros, 
sobre todo en tiempos de crisis (Rodríguez y Rodríguez, 2004; Müller, 2011; Lozano 
y Fuentes, 2015; Emmerich, 2018; Rivera, 2020; Sarmiento et al., 2020).

Así mismo, los clientes de las instituciones financieras pueden tener des-
confianza en los productos y servicios que estas ofrecen por diversos factores,  
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entre los que destacan: 1) no recibir la información necesaria al momento de resol-
ver dudas sobre los productos, 2) los servicios no resuelven las necesidades de los 
usuarios, 3) las entidades financieras suelen ser propensas a robos presenciales o 
digitales, 4) las quejas y reclamaciones se atienden lentamente o son ignoradas y 5) 
los datos personales en la base de datos pueden sufrir hackeos o son entregados a 
terceros sin consentimiento. Por lo tanto, se genera una desconfianza en el sistema 
financiero en general, lo que retrasa la inclusión financiera ante el rechazo a utilizar 
los productos y servicios ofrecidos (Guevara y García, 2018; Oest y Wardman, 2020; 
Basit et al., 2021; Jami, 2021; Tapia y Quisimalin, 2022).

CONTEXTO

Actualmente, existe una crisis económica derivada de los efectos de la reciente 
etapa de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como de los estragos que ha dejado la 
pandemia de SARS-CoV-2. Esta desaceleración económica, caracterizada por el in-
cremento de los niveles de inflación, ha causado que las perspectivas de crecimiento 
económico mundial se ubiquen en un 2,9% para 2022 (menor al 4,1% anticipado 
a finales de 2021) y, con ello, existe un mayor riesgo de estanflación (Álvarez y 
Barret, 2022; BM, 2022a).

Con respecto a la inclusión financiera, la pandemia de covid-19 ha desarrollado 
e impulsado una industria digital, sobre todo en las aplicaciones de pagos electró-
nicos. Lo anterior estimuló el crecimiento de la banca digital, pues, de acuerdo con 
datos de Global Findex, al cierre de 2021 el 76% de la población mundial adulta tenía 
acceso a una cuenta en una institución financiera, a través de un proveedor de dinero 
móvil. Además, en países con economías de ingreso bajo y mediano, más del 40% 
de los adultos realizaron pagos en línea o en comercios minoristas con una tarjeta 
o aplicación a partir del inicio de la emergencia sanitaria (BM, 2022b).

Con base en datos sobre la inclusión financiera del BM, se expone que, a pesar 
de tener grandes avances en la igualdad, la brecha género en el tema sigue mostran-
do disparidades. De acuerdo con Global Findex (BM, 2021), los hombres tienen una 
probabilidad del 78% de ser titulares de una cuenta bancaria, respecto a las mujeres 
con un 74%; además, el 12% de los varones encuestados han adquirido al menos 
un crédito formal en los últimos 12 meses, en contraste con el conjunto femenino 
que fue un 9%.
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Para el caso de América Latina y el Caribe, los niveles de inclusión financiera en 
los países son bajos en comparación con aquellos con economías de altos ingresos, 
pues solo el 51% de la población de adultos poseen una cuenta bancaria (Cipoletta 
y Matos, 2018). En cuestión de tecnología, el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) (2021b), reportó que solo el 30,6% de los servicios tecnológicos ofrecidos son 
de banca electrónica, mientras que el 6,5% pertenece a las aplicaciones, ya que el 
3,2% se destina para plataformas de pagos virtuales.

Por otra parte, México ha realizado esfuerzos para implementar políticas pú-
blicas a favor del desarrollo de la inclusión financiera con la creación del Conaif en 
2011. Sin embargo, únicamente el 49,1% de la población adulta tiene acceso a una 
cuenta bancaria, considerando que las sucursales de bancos solo cubren el 50% de 
los municipios del país y los cajeros lo hacen en un 59% (CNBV, 2021).

En ese sentido, a pesar de que las mujeres representan el 51,2% de la pobla-
ción mexicana (STPS, 2021), solo el 42,6% de las mujeres adultas son titulares de 
una cuenta, y únicamente el 31,7% tiene acceso a una tarjeta de crédito, mientras 
que el 56,4% de los hombres adultos son dueños de una cuenta y el 33,8% accede a 
una tarjeta de crédito (ENIF, 2021). Esto evidencia una mayor brecha (13,8%) con 
respecto a la tenencia de una cuenta bancaria que en el acceso a una tarjeta de crédito 
(2,1%). Aun así, el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de las 
mujeres representa el inicio del proceso para ser económicamente independientes, 
considerando los obstáculos que impiden este hecho como la discriminación y vio-
lencia de género (Herrera, 2019).

En el caso del comportamiento, se ha encontrado que tiene una estrecha rela-
ción con la educación financiera, ya que las personas con mayor educación en este 
tema son más propensas a realizar el ahorro para el retiro, la inversión en mercados 
de valores y el análisis en costos financieros y tasas de interés, lo que conlleva una 
mejor situación de bienestar financiero. Por ello, es importante reforzar las habili-
dades cognitivas para mejorar el comportamiento financiero (CAF, 2018; Martínez 
y Reséndiz, 2021). Bajo un enfoque de género, un estudio realizado por García et al. 
(2021) reveló que, en México, los hombres tienen un mejor comportamiento finan-
ciero con un 43,1%, mientras que las mujeres registraron un porcentaje de 37,4%; 
por lo tanto, existe una brecha de 5,7% en contra de la población femenina.

Por último, la situación actual de la confianza en productos y servicios financie-
ros está basada en la satisfacción del cliente por parte de las instituciones financieras, 
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porque un mal manejo en la atención a los usuarios o un riesgo en la seguridad genera 
desconfianza, lo que causa que los agentes cambien de comportamiento y decidan 
dejar de utilizar estos servicios (Jiménez et al., 2021). 

Del mismo modo, la desconfianza en productos y servicios financieros en 
México puede contemplarse en la ENIF (2021); al revisar el primer apartado de 
preguntas correspondientes a la sección 11 de la encuesta (confianza y protección 
de personas usuarias de servicios financieros) se observa que: el 31,69% de los en-
cuestados (48% hombres y 52% mujeres) desconfían de las instituciones financieras 
con respecto a la información brindada sobre los servicios ofertados; el 45,75% (46% 
hombres y 54% mujeres) considera que los productos financieros no resolverán sus 
problemas y necesidades; el 39,01% (43% hombres y 57% mujeres) no confía en la 
seguridad para la protección de su dinero; el 46,45% (45% hombres y 55% mujeres) 
no cree que sus quejas y reclamaciones sean atendidas, y el 40,94% (46% hombres 
y 54% mujeres) tiene desconfianza en las políticas de las entidades financieras para 
la protección de datos personales.

METODOLOGÍA

El presente trabajo busca evidenciar la brecha entre hombres y mujeres con respecto 
a la confianza en el uso y acceso a productos y servicios financieros, bajo una pers-
pectiva de comportamiento financiero. Para ello, se propone un modelo de elección 
binaria tipo logit, con el objetivo de obtener resultados estadísticamente significativos 
y que sean explicativos a un nivel de confianza del 95%.

Se utiliza una metodología con un enfoque cuantitativo, de diseño no experi-
mental y alcance correlacional para demostrar que existen factores que propician 
un menor nivel de confianza de las mujeres con respecto a los hombres en el uso y 
acceso de productos y servicios ofrecidos por instituciones financieras en México, 
mismos que modifican el comportamiento de los individuos.

Se tomaron 12.406 observaciones (5.688 hombres y 6.718 mujeres) corres-
pondientes a las preguntas respondidas por personas encuestadas entre 18 y 70 
años dentro de la ENIF del año 2021. Se realizó un constructo de 17 preguntas de la 
encuesta para obtener una variable dependiente única que represente al uso y acceso 
de productos y servicios financieros, tanto en hombres como en mujeres (Tabla 1).
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Tabla 1. 

Constructo de preguntas para describir el uso y acceso de productos y servicios financieros 
en hombres y mujeres

El encuestado cuenta con al menos 1 producto o servicio financiero (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene cuenta o tarjeta de nómina? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene algún seguro de auto, de casa, de vida, de gastos médicos u otro (sin considerar el Seguro 

Popular, el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), el IMSS o el ISSSTE)? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene cuenta o tarjeta de pensión? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene cuenta o tarjeta para recibir apoyos del gobierno? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene cuenta de ahorro? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene cuenta de cheques? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene depósito a plazo fijo? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene fondo de inversión? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene una cuenta contratada por internet o aplicación como Mercado Pago o Albo?  

(0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene una cuenta de ahorro para el retiro o Afore? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio? (0 = No; 1 = Sí) 

¿Usted tiene tarjeta de crédito bancaria? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito de nómina? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito personal? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito automotriz? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito de vivienda como Infonavit, Fovissste, banco u otra institución? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito grupal, comunal o solidario? (0 = No; 1 = Sí)
• ¿Usted tiene crédito contratado por internet o aplicación como Prestadero, Doopla o Playbusiness?  

(0 = No; 1 = Sí).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.

El software con el que se trabajó en la construcción y evaluación del modelo 
econométrico fue Stata 16. Se optó por una regresión logística, tanto en hombres 
como en mujeres, para ello se utilizaron las variables de uso y acceso de productos 
y servicios financieros, confianza en recibir la información necesaria, confianza en 
la resolución de problemas y necesidades económicas, confianza en la seguridad del 
dinero, confianza en la atención y resolución de quejas, y confianza en la protección 
de datos personales. 

En consecuencia, se realizaron los siguientes cálculos para los modelos: ob-
tención de odds ratios (OR), efectos marginales de las variables y matriz de clasifi-
cación. En el caso de la prueba de heterocedasticidad, esta fue omitida para dichas 
regresiones logísticas pues de acuerdo con la literatura, dado que la varianza del 
error depende de los valores presentados en las variables explicativas, las cuales 
son categóricas, se asume que la varianza se verá afectada a medida que las proba-
bilidades se acerquen a cero o uno, de modo que esta será heterocedástica (Gujarati 
y Porter, 2010).
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El modelo propuesto es:

UAH = β0 + β1CINFO + β2CPROB + β3CSEG + β4CQUEJA + β5CDATOS + β         [1]

UAM = β0 + β1CINFO + β2CPROB + β3CSEG + β4CQUEJA + β5CDATOS + β          [2]

Donde:

•  UAH: uso y acceso de productos y servicios financieros en hombres 
(el encuestado cuenta con al menos 1 producto o servicio financiero 
[0 = No; 1 = Sí]).

•  UAM: uso y acceso de productos y servicios financieros en mujeres 
(el encuestado cuenta con al menos 1 producto o servicio financiero 
[0 = No; 1 = Sí]).

•  CINFO: confianza en recibir la información necesaria (si usted tuviera 
que solicitar los servicios de un banco o cualquier otra institución fi-
nanciera, ¿usted considera que recibiría toda la información necesaria? 
[0 = No; 1 = Sí]).

•  CPROB: confianza en la resolución de problemas y necesidades económicas 
(si usted tuviera que solicitar los servicios de un banco o cualquier otra 
institución financiera, ¿usted considera que resolverán su necesidad o 
problema económico? [0 = No; 1 = Sí]).

•  CSEG: confianza en la seguridad del dinero (si usted tuviera que solicitar 
los servicios de un banco o cualquier otra institución financiera, ¿usted 
considera que estaría seguro su dinero? [0 = No; 1 = Sí]).

•  CQUEJA: confianza en la atención y resolución de quejas (si usted tu-
viera que solicitar los servicios de un banco o cualquier otra institución 
financiera, ¿usted considera que resolverán sus quejas y reclamaciones? 
[0 = No; 1 = Sí]).

•  CDATOS: confianza en la protección de datos personales (si usted tuviera 
que solicitar los servicios de un banco o cualquier otra institución finan-
ciera, ¿considera que protegerían sus datos personales? [0 = No; 1 = Sí]).

En cuanto a los parámetros, estos no pueden ser interpretables directamente 
al usarse un modelo logit, estos solamente indicarían la dirección que toma la pro-
babilidad asignada a la variable explicativa cuando esta es afirmativa o igual a uno.  
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Dado lo anterior, se procede a obtener los OR de la regresión, así como los efectos 
marginales de las probabilidades que tiene cada variable explicativa sobre la variable 
dependiente.

En este sentido, se tiene que los OR representan lo siguiente para cada una 
de las variables explicativas:

•  Constante: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente, 
es decir, que la mujer (UAM) o el hombre (UAH) sean incluidos financie-
ramente a través del uso y acceso de productos y servicios financieros, 
cuando todas las variables independientes (CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA 
y CDATOS) son iguales a cero.

•  CINFO: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente (UAH/
UAM) cuando el valor de la confianza en recibir la información necesaria 
(CINFO) es igual a uno, y los valores de la confianza en la resolución de 
problemas y necesidades económicas (CPROB), en la seguridad del dinero 
(CSEG), en la atención y resolución de quejas (CQUEJA) y en la protección 
de datos personales (CDATOS) son iguales a cero.

•  CPROB: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente (UAH/
UAM) cuando el valor de la confianza en la resolución de problemas y ne-
cesidades económicas (CPROB) es igual a uno, y los valores de la confianza 
en recibir la información necesaria (CINFO), en la seguridad del dinero 
(CSEG), en la atención y resolución de quejas (CQUEJA) y en la protección 
de datos personales (CDATOS) son iguales a cero.

•  CSEG: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente (UAH/
UAM) cuando el valor de la confianza en la seguridad del dinero (CSEG) 
es igual a uno, y los valores de la confianza en recibir la información ne-
cesaria (CINFO), en la resolución de problemas y necesidades económicas 
(CPROB), en la atención y resolución de quejas (CQUEJA) y en la protección 
de datos personales (CDATOS) son iguales a cero.

•  CQUEJA: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente (UAH/
UAM) cuando el valor de la confianza en la atención y resolución de quejas 
(CQUEJA) es igual a uno, y los valores de la confianza en recibir la infor-
mación necesaria (CINFO), en la resolución de problemas y necesidades 
económicas (CPROB), en la seguridad del dinero (CSEG) y en la protección 
de datos personales (CDATOS) son iguales a cero.
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•  CDATOS: indica la probabilidad de éxito de la variable dependiente (UAH/
UAM) cuando el valor de la confianza en la protección de datos personales 
(CDATOS) es igual a uno, y los valores de la confianza en recibir la infor-
mación necesaria (CINFO), en la resolución de problemas y necesidades 
económicas (CPROB), en la seguridad del dinero (CSEG) y en la atención 
y resolución de quejas (CQUEJA) son iguales a cero.

Es importante acotar que en caso de que el OR de alguna variable explica-
tiva fuese igual a uno, esto implicaría que no existe una relación con la variable 
dependiente.

En cuanto a los efectos marginales de las variables independientes, estos 
representan:

•  
dUAH————

dCINFO : el cambio en puntos porcentuales de la probabilidad de usar y 
tener acceso a productos y servicios financieros (UAH/UAM = 1) cuando 
el usuario tiene la confianza de que en efecto recibirá la información ne-
cesaria (CINFO = 1).

•  
dUAH————

dcPROB : el cambio en puntos porcentuales de la probabilidad de usar y 
tener acceso a productos y servicios financieros (UAH/UAM = 1) cuando 
el usuario tiene la confianza de que la institución financiera dará solución 
de sus problemas y necesidades económicas (CPROB = 1).

•  
dUAH————
dCSEG : el cambio en puntos porcentuales de la probabilidad de usar y 

tener acceso de productos y servicios financieros (UAH/UAM = 1) cuando 
el usuario tiene la confianza de que su dinero estará seguro (CSEG = 1).

•  
dUAH————

dCQUEJA: el cambio en puntos porcentuales de la probabilidad de usar y 
tener acceso de productos y servicios financieros (UAH/UAM = 1) cuando 
el usuario tiene la confianza de que la institución financiera resolverá sus 
quejas y reclamaciones (CQUEJA = 1).

•  
dUAH————

dCDATOS: el cambio en puntos porcentuales de la probabilidad de usar y 
tener acceso de productos y servicios financieros (UAH/UAM = 1) cuando 
el usuario tiene la confianza de que la institución financiera protegerá sus 
datos personales (CDATOS = 1).

Se formulan las siguientes hipótesis:

H0: la confianza no modifica el comportamiento de hombres y mujeres con 
respecto al uso y acceso de productos y servicios financieros.
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H1: la confianza modifica el comportamiento de hombres y mujeres con res-
pecto al uso y acceso de productos y servicios financieros.

Análisis y discusión de los resultados 

Se realizó el modelo econométrico propuesto (UAH = β0 + β1CINFO + β2CPROB + 
β3CSEG + β4CQUEJA + β5CDATOS + ε y UAM = β0 + β1CINFO + β2CPROB + β3CSEG 
+ β4CQUEJA + β5CDATOS + ε) para evaluar los resultados arrojados con base en las 
12.406 observaciones correspondientes a la ENIF 2021. 

La tabla 2 muestra los OR para la regresión logit para hombres, cuyo modelo 
tiene una bondad de ajuste de 2,61% (valor de pseudo-R2) y mantiene un valor P 
de 0,0000; los errores estándar de las variables son aceptables y las variables son 
estadísticamente significativas, excepto CDATOS.

Tabla 2. 

Odds ratios de regresión logit con las variables UAH, CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA y 
CDATOS

Regresión: UAH CINFO CPROB CSEG CQUEJA 
CDATOS

5688 observaciones pseudo-R2: 
0,0261

Prob > chi2: 
0,00000

UAH OR Error estándar z P > | z | Intervalo de confianza (95%)
CINFO 1,183248 0,08224 2,42 0,015 1,032554 1,355935
CPROB 1,140465 0,07346 2,04 0,041 1,005196 1,293938
CSEG 1,697836 0,12278 7,32 0,000 1,473465 1,956372

CQUEJA 1,18983 0,08663 2,39 0,017 1,031596 1,372335
CDATOS 0,9871133 0,07021 -0,18 0,855 0,8586526 1,134793

Constante 0,8457395 0,03398 -4,17 0,000 0,7816833 0,915045

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.

Esta regresión muestra las probabilidades de éxito de cada variable explicativa 
a través de su OR. En tal sentido se tiene que, si la variable CINFO es igual a uno, es 
decir, el hombre tiene la confianza de que recibirá toda la información necesaria, es 
1,18 veces más probable que el hombre usará algún producto financiero. Para las 
demás variables la lectura es similar, la probabilidad de uso y acceso a productos y 
servicios financieros de los hombres (UAH) será 1,14 veces mayor cuando CPROB 
sea igual a uno; 1,69 veces superior cuando CSEG sea igual a uno, y 1,18 veces más 
cuando CQUEJA sea igual a 1.
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En el caso de los OR menores a uno, como sucede con la variable CDATOS y la 
constante, será necesario obtener la inversa del resultado para una interpretación 
adecuada, ya que la relación que tienen con la variable dependiente es negativa. De 
modo que, cuando CDATOS sea igual a uno, se puede asumir que la probabilidad de 
que el hombre no usará o tendrá acceso a productos y servicios financieros (UAH = 0) 
será 1,01 veces mayor, y cuando todas las variables explicativas sean iguales a cero, 
es decir, no haya confianza por parte del usuario, la probabilidad de que este no use 
o tenga acceso a algún producto o servicio financiero será 1,18 veces mayor.

Todos los OR en cada variable incluyen el supuesto de mantener lo demás 
constante (ceteris paribus), es decir, que su valor sea cero y, por ende, que el usuario 
no tenga confianza en dicho rubro. 

En la tabla 3 se presentan los efectos marginales de las variables explicativas, 
los cuales hacen alusión a la variación en la probabilidad de que la variable de-
pendiente (UAH) tome el valor de uno como resultado de un cambio en una de las 
variables independientes, manteniendo constantes todas las demás.

Tabla 3. 

Efectos marginales de regresión logit con las variables UAH, CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA 
y CDATOS

Regresión: UAH CINFO CPROB CSEG CQUEJA CDATOS 5688 observaciones
UAH dy/dx Error estándar z P > | z | Intervalo de confianza (95%)

CINFO 0,040151 0,01655 2,43 0,015 0,0077074 0,0614472
CPROB 0,0313633 0,01534 2,04 0,041 0,0012794 0,0614472
CSEG 0,1263145 0,01694 7,46 0,000 0,0931119 0,1595171

CQUEJA 0,0414747 0,01733 2,39 0,017 0,0074897 0,0754596
CDATOS -0,003095 0,01697 -0,18 0,855 -0,0363631 0,0301731

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.

Con base en la tabla 3 se observan los efectos marginales obtenidos: si el hom-
bre confía en que se le dará toda la información necesaria (CINFO = 1), se tiene un 
4,01% más de probabilidad de que este use o tenga acceso a un producto o servicio 
financiero; si el hombre considera que se le dará solución a sus problemas y nece-
sidades económicas (CPROB = 1), la probabilidad se incrementa 3,13%; si tiene la 
confianza de que su dinero estará seguro (CSEG = 1), la probabilidad aumenta 12,6%; 
si considera que le darán solución a sus quejas (CQUEJA = 1), su probabilidad de usar 
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un servicio o producto crece 4,14%; y, por último, a pesar de confiar en que sus da-
tos personales serán protegidos (CDATOS = 1), la probabilidad disminuiría -0,03%. 

En el caso de la constante, debido a que no hay una variable independiente 
asociada a ella, no es posible determinar un cambio marginal, razón por la cual se 
omite en el análisis de los efectos.

Para continuar, en la tabla 4 se observa la clasificación para la regresión logic 
correspondiente al primer modelo propuesto, en donde puede determinarse que 
el porcentaje de hombres que fueron correctamente clasificados según si estaban 
incluidos financieramente (UAH = 1) o no (UAH = 0) fue de 57,28%.

Tabla 4. 

Tabla de clasificación de regresión logit con las variables UAH, CINFO, CPROB, CSEG, 
CQUEJA y CDATOS

Verdadero
Clasificado D ∼D Total

+ 1919 1212 3131
- 1218 1339 2557

Total 3137 2551 5688

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.

Ahora, pasando al modelo logit propuesto para explicar la interacción de las 
mujeres en cuanto a su uso y acceso a productos y servicios financieros, el cual se 
encuentra en la tabla 5, tras obtener los OR pertinentes se observa una bondad de 
ajuste de 2,36% (valor de R2) y mantiene un valor P de 0,0000; los errores estándar 
de las variables son aceptables y, nuevamente, las variables CQUEJA y CDATOS no son 
estadísticamente significativas. 

En esta regresión se presentan los OR para cada variable explicativa y cómo 
estos influyen en las probabilidades de éxito (UAM = 1). Como se muestra en la tabla 
5, todos los OR son mayores a uno, lo cual señala una asociación positiva entre las 
variables. En el primer odd ratio se tiene que, para un mismo valor de CPROB, CSEG, 
CQUEJA y CDATOS, el que la mujer confíe en que la institución financiera le propor-
cionará toda la información necesaria (CINFO = 1) multiplica por 1,23 el OR de que 
la mujer tenga acceso a un producto o servicio financiero (UAM); el que CPROB sea 
igual a uno multiplica por 1,16 el OR de la variable dependiente; el que CSEG  
sea igual a uno lo multiplica por 1,55; que CQUEJA sea igual a uno lo multiplica por 1,08; 
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y, por último, cuando todas las variables explicativas sean iguales a cero, es decir, no 
haya confianza por parte del usuario, se multiplicará por 1,15 el OR de que la mujer 
use o tenga acceso a algún producto o servicio financiero.

Al igual que en la regresión para hombres, los valores de cambio en cada 
variable suponen que todas las demás variables se mantienen constantes (ceteris 
paribus), lo que significa que se asume que su valor es cero. 

Tabla 5. 

Odds ratios de regresión logit con las variables UAM, CINFO, CPROB, CSEG, 
CQUEJA y CDATOS

Regresión UAM CINFO CPROB CSEG CQUEJA 
CDATOS

6718 observaciones R2: 0,0236 Prob > chi2: 
0,00000

UAM OR Error estándar z P > | z | Intervalo de confianza (95%)
CINFO 1,231822 0,08376 3,07 0,002 1,078112 1,407448
CPROB 1,161897 0,07046 2,47 0,013 1,031677 1,308552
CSEG 1,558476 0,10274 6,73 0,000 1,369563 1,773449

CQUEJA 1,116059 0,07386 1,66 0,097 0,9802878 1,270635
CDATOS 1,084889 0,07263 1,22 0,224 0,9514666 1,237022

Constante 1,159837 0,04387 3,92 0,000 1,076958 1,249096

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.

Se continúa con el análisis de los efectos marginales de la confianza sobre el 
uso y acceso de productos o servicios financieros por parte de mujeres. En la tabla 6 
se muestran dichos cambios en la probabilidad de la variable dependiente cuando 
alguna de las variables explicativas es un caso de éxito, es decir, es igual a uno.

Tabla 6. 

Efectos marginales de regresión logit con las variables UAM, CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA 
y CDATOS

Regresión: UAM CINFO CPROB CSEG CQUEJA CDATOS 5688 observaciones
UAM dy/dx Error estándar z P > | z | Intervalo de confianza (95%)

CINFO 0,0471695 0,01534 3,07 0,002 0,0170882 0,0772508
CPROB 0,0339479 0,01369 2,48 0,013 0,0071007 0,0607951
CSEG 0,1003839 0,01473 6,81 0,000 0,0715089 0,129259

CQUEJA 0,0248419 0,01496 1,66 0,097 -0,0044815 0,0541652
CDATOS 0,0184334 0,01514 1,22 0,223 -0,0112438 0,0481107

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.
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Analizando dichos efectos, se observa que todos son positivos, lo cual indica 
que, en efecto, a mayor confianza por parte del usuario, la posibilidad de que use 
o acceda a algún producto o servicio financiero aumenta, aunque esto en diferente 
proporción de acuerdo con la variable explicativa. Cuando CINFO = 1, la probabilidad 
de que el hombre use o tenga acceso a un producto o servicio financiero aumenta 
4,71%; cuando CPROB = 1, incrementa 3,39%; cuando CSEG = 1, la probabilidad es 
10,03% mayor; si CQUEJA = 1, las probabilidades crecen 2,48%; y si CDATOS = 1, la 
probabilidad se ve incrementada en 1,8%.

Por último, en la tabla 7 se muestra la clasificación para la regresión logic co-
rrespondiente al segundo modelo previamente comentado, en donde se determina 
que el porcentaje de mujeres que fueron correctamente clasificadas según si estaban 
incluidas financieramente (UAM = 1) o no (UAM = 0) fue de 62,91%.

Tabla 7. 

Clasificación de regresión logit con las variables UAM, CINFO, CPROB, CSEG,  
CQUEJA y CDATOS

Verdadero
Clasificado D ∼D Total

+ 4226 2492 6718
- 0 0 0

Total 4226 2492 6718

Fuente: elaboración propia en Stata 16 con datos de la ENIF 2021.

Respecto al análisis de los resultados, las regresiones exponen que la con-
fianza por parte de los usuarios en cuanto a la información que se le proporciona, 
seguridad de su dinero en la resolución de problemas, atención a quejas y seguridad 
de sus datos sí inciden en diferente proporción en cuanto al acceso de hombres y 
mujeres a productos y servicios financieros. Especialmente, la seguridad en cuanto 
al resguardo del dinero juega un papel decisivo para la elección de los usuarios, dado 
que tienen el mayor efecto marginal de la probabilidad al momento de realizar las 
regresiones de ambos modelos logit.

Por otro lado, sobre las variables estadísticamente no significativas, CDATOS 
fue la variable explicativa cuyo p-value fue mayor al nivel de significancia 0,05 en 
ambos modelos, de modo que la confianza que tiene el usuario sobre la protección 
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de sus datos personales no juega un papel relevante en el uso y acceso de productos 
y servicios financieros. Mientras que, en el modelo para mujeres, otra variable no 
significativa fue la de CQUEJA, pues su p-value también sobrepasaba el alfa de 0,05. 

Ahora, al comparar los resultados de los efectos marginales de cada modelo se 
observa que las variables explicativas tienen un impacto diferente para cada género. 
Los resultados exponen que la confianza tiene un impacto mayor en las probabilida-
des de que las mujeres se integren al sistema mediante el uso y acceso de productos 
y servicios financieros. Además, la variable explicativa que tiene mayor incidencia 
en la inclusión es la confianza que se tiene en las instituciones financieras en cuan-
to a la seguridad del dinero, pues representa un aumento del 12,63 y 10,03% para 
hombres y mujeres, respectivamente. 

Con respecto a las investigaciones de Hernández-Rivera y Rendón (2021), 
es posible reafirmar el valor de la inclusión financiera como un factor relevante 
para modificar las brechas de género. Si bien en dicha investigación la disparidad 
fue abordada a través de un panorama tecnológico de la educación financiera, es 
relevante destacar que tanto en esta como en otras investigaciones persiste la idea 
de que la inclusión en cuanto al uso y acceso de productos financieros no se limita a 
una cuestión de conocimientos, sino que también está influenciada por factores de 
género y confianza, como se demostró a través de los modelos propuestos en esta 
investigación.

Por otro lado, esta investigación concuerda con otras en que es necesario me-
jorar las estrategias de inclusión financiera con el objetivo de atender rezagos que 
permitan un mayor desarrollo de las capacidades financieras de los individuos y, por 
consiguiente, mejorar su comportamiento financiero. Además, hay coincidencia en 
la importancia de incrementar la participación de las mujeres dentro de las políticas 
de inclusión y educación financiera para disminuir la brecha de género en el uso 
y acceso a productos y servicios financieros (Domínguez et al., 2018; Girón et al., 
2018; Herrera, 2019; Sarmiento et al., 2020; Carballo y Girbal, 2021; López, 2021).

 Por último, en el modelo presentado por Borja y Campuzano (2018), se coin-
cide en los efectos de la desconfianza en la tenencia y el acceso a productos y servi-
cios financieros, pues inciden negativamente hasta en un 48% cuando se presentan 
problemas que arruinan la reputación del sistema financiero.
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CONCLUSIONES

El comportamiento de los individuos para acceder y usar los productos y servicios 
que ofrecen las instituciones financieras formales es vulnerable frente al nivel de 
confianza que presentan los usuarios ante aspectos como la disponibilidad de in-
formación, la resolución de problemas, la seguridad de activos, la atención a quejas 
y la protección de datos personales. Los fallos dentro de estos factores propician la 
desconfianza de los usuarios hacia las entidades e, incluso, hacia el sistema financiero.

Al mismo tiempo, las limitaciones (prejuicios, discriminación, etc.) que tienen 
las mujeres con respecto a los hombres afectan la confianza para utilizar estos servi-
cios (y, a la vez, su comportamiento), agrandando cada vez más la brecha de género 
en el acceso y uso de los productos ofertados. Pese a que ha crecido el porcentaje 
de féminas con apertura a los insumos financieros, todavía se puede observar cierta 
desigualdad en los niveles de inclusión y educación financiera que deben ser aten-
didos si se desean alcanzar los objetivos mundiales para el desarrollo sostenible del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las estrategias nacionales de 
inclusión o educación financiera, leyes de educación financiera o inclusión financiera, 
promoción para la equidad e igualdad de género, entre otros.

Como consecuencia, entre mayor desconfianza exista por parte de los usua-
rios, menor será el uso y acceso de productos y servicios financieros. Esto podría 
tener consecuencias negativas en la economía, ya que se requieren estrategias que 
den dinamismo a los mercados e impulsen diversas habilidades para el manejo de 
finanzas personales, familiares, empresariales y nacionales.

Por lo tanto, con base en los resultados obtenidos, se concluye que la confian-
za o desconfianza en productos y servicios financieros modifican las conductas de 
comportamiento tanto en hombres como en mujeres, aceptándose la hipótesis nula 
planteada al inicio. Ante ello, se recomienda a las instituciones financieras mejorar las 
dinámicas de atención al cliente, sobre todo en la resolución de quejas y reclamacio-
nes, así como garantizar la seguridad en amplio sentido, es decir, mayor protección: 
de ahorros, datos personales u otros, con la finalidad de incrementar la confianza de 
sus clientes e incentivar a que utilicen los productos que ofrecen.

También se aconseja a las entidades gubernamentales replantear nuevas polí-
ticas públicas sobre inclusión y educación financiera, bajo una perspectiva de género, 
con el objetivo de acercar más a la población hacia una correcta gestión individual y 
colectiva financiera, libre de prejuicios y barreras. De esta manera, cualquier entidad 
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o nación logrará sus objetivos de inclusión en esta área y su economía será capaz de 
hacer frente a crisis financieras.

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por permitirme desarro-
llar trabajos que evidencien las brechas de género, pero sobre todo por fortalecerme 
como científica para contribuir al cierre de estas. 

FINANCIAMIENTO

El presente documento no contó con ningún tipo de financiamiento.

REFERENCIAS 

1. Álvarez, J. y Barret, P. (2022). La inflación se mantendrá elevada más tiempo por la guerra, la de-
manda y los mercados de trabajo. IMF Blog. https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/
blog-cotw-inflation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722 

2. Arbulú, F. y Heras, S. (2019). Género e inclusión financiera. Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). https://www.sbs.
gob.pe/Portals/4/jer/PUB-ESTUDIOS-INVESTIGACIONES/Genero_e_Inclusion%20.pdf 

3. Asmundson, I. (2011). ¿Qué son los servicios financieros?: cómo los consumidores y las 
empresas adquieren bienes financieros, como por ejemplo préstamos y seguros. Finanzas 
y desarrollo, 48(1), 46-47. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613674 

4. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2018). Decisiones financieras de los 
hogares e inclusión financiera: evidencia para América Latina y el Caribe. CAF y Cemla. 
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1188 

5. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2021a). Vulnerabilidad financiera: 
brechas de género en América Latina. CAF. https://www.caf.com/es/conocimiento/
visiones/2021/03/vulnerabilidad-financiera-brechas-de-genero-en-america-latina/ 

6. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2021b). Políticas de inclusión fi-
nanciera y las nuevas tecnologías en América Latina. CAF. http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/1755 

7. Banco Mundial (2021). The global Findex Database 2021. BM. 

8. Banco Mundial (2022a). En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento, 
aumenta el riesgo de estanflación. BM. https://www.bancomundial.org/es/news/press-re-
lease/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-inflation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-inflation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722
https://www.sbs.gob.pe/Portals/4/jer/PUB-ESTUDIOS-INVESTIGACIONES/Genero_e_Inclusion .pdf
https://www.sbs.gob.pe/Portals/4/jer/PUB-ESTUDIOS-INVESTIGACIONES/Genero_e_Inclusion .pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613674
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1188
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/03/vulnerabilidad-financiera-brechas-de-genero-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/03/vulnerabilidad-financiera-brechas-de-genero-en-america-latina/
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1755
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1755
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets


266
Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 15, N.° 1, enero-junio, 2023, pp. 245-273

Ariadna Hernández Rivera 

9. Banco Mundial (2022b). La COVID-19 incrementa el uso de los pagos digitales a nivel 
mundial. BM. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/29/covid-19 
-drives-global-surge-in-use-of-digital-payments 

10. Banco Mundial (2022c). Una revolución digital para la inclusión financiera. BM. https://
blogs.worldbank.org/es/voces/una-revolucion-digital-para-la-inclusion-financiera 

11. Banco Mundial (2022d). La inclusión financiera es un elemento facilitador clave para 
reducir la pobreza y promover la prosperidad. BM. https://www.bancomundial.org/es/topic/
financialinclusion/overview

12. Banco Santander (2021). Servicios financieros. https://www.santander.com/es/
sobre-nosotros/servicios-financieros 

13. Basit, A., Liu, X. y Javed, A. (2021). A comprehensive survey of AI-enabled phishing 
attacks detection techniques. Telecommunication Systems, 76(1): 139-154. https://doi.
org/10.1007/s11235-020-00733-2 

14. Borja, Y. y Campuzano, J. (2018). Inclusión financiera en el Ecuador: un análisis de 
la desigualdad de género. Cuestiones Económicas, 28(2), 103-132. https://estudioseco-
nomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/49 

15. Carballo, I. y Girbal, E. (2021). Ahorro e inclusión financiera: una revisión de la liter-
atura desde la Economía del Comportamiento. Revista CIES, 12(2), 5-31. https://repos-
itorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11359/1/ahorro-inclusion-financiera-literatura.pdf 

16. Cardona, D. (2020). Revisión bibliográfica sobre inclusión financiera como estrategia 
de recuperación y de crecimiento fintech. Semestre Económico, 23(55), 183-203. https://
doi.org/10.22395/seec.v23n55a8 

17. Ceballos, O. (2012). Transmisión intergeneracional de servicios bancarios en los 
hogares mexicanos. Análisis Económico, 27(66), 47-72. http://www.analisiseconomico.
azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/180 

18. Chávez, J., González, R. y Martínez, H. (2021). Reflexiones sobre productos financieros 
en México. Revista Daena (International Journal of Good Conscience), 16(2). http://www.
spentamexico.org/v16-n2/A10.16(2)1-18.pdf 

19. Cipoletta, G. y Matos, A. (2018). Hechos estilizados sobre la inclusión financiera en 
América Latina. En La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la 
banca de desarrollo (pp. 37-58). Cepal.

20. Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) (2018). Inclusión financiera. CNBV. 
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319 

21. Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) (2021). Panorama Anual de Inclusión 
Financiera con datos al cierre de 2020. CNBV. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/
Anexos%20Inclusin%20Financiera/Panorama_IF_2021.pdf 

22. Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (2021). 
Educa tu cartera. Condusef. https://Webappsos.Condusef.Gob.Mx/Educatucartera/Index.Html 

23. Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2016). Política Nacional de Inclusión 
Financiera. CNIF. https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional 
-deinclusion-financiera-43631 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/29/covid-19-drives-global-surge-in-use-of-digital-payments
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/29/covid-19-drives-global-surge-in-use-of-digital-payments
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-revolucion-digital-para-la-inclusion-financiera
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-revolucion-digital-para-la-inclusion-financiera
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/servicios-financieros
https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/servicios-financieros
https://doi.org/10.1007/s11235-020-00733-2
https://doi.org/10.1007/s11235-020-00733-2
https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/49
https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/49
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11359/1/ahorro-inclusion-financiera-literatura.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11359/1/ahorro-inclusion-financiera-literatura.pdf
https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a8
https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a8
http://www.analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/180
http://www.analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/180
http://www.spentamexico.org/v16-n2/A10.16(2)1-18.pdf
http://www.spentamexico.org/v16-n2/A10.16(2)1-18.pdf
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos Inclusin Financiera/Panorama_IF_2021.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos Inclusin Financiera/Panorama_IF_2021.pdf
https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional-deinclusion-financiera-43631
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional-deinclusion-financiera-43631


267

Brecha de género en la confianza de productos y servicios financieros 
desde la perspectiva del comportamiento 

24. Córdova, E. y Martínez, G. (2022). La educación financiera en México: importancia 
e inclusión. Revista Ciencias de la Documentación, 8(1), 29-37. https://cienciasdelado 
cumentacion.cl/cargar/wp-content/uploads/2021/11/3-V8N1-2022-CSDO 
Cum.pdf 

25. Cruz, C. (2016). Finanzas y desigualdades de género. Setem. 

26. Demirguc A., Klapper, L., Singer, D. y Ansar, S. (2022). Base de datos de Global Findex 
2021: inclusión financiera, pagos digitales y resiliencia en la era del COVID-19. Banco 
Mundial.

27. Domínguez, R., Venegas, F. y García, R. (2018). Un modelo microeconómico 
estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el 
ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016. Economía Teoría y Práctica, 49. https://
doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/492018/Dominguez 

28. Duesterhaus, M., Grauerholz, L., Weichsel, R., & Guittar, N. A. (2011). The cost of 
doing femininity: Gendered disparities in pricing of personal care products and services. 
Gender Issues, 28(4), 175-191. https://doi.org/10.1007/s12147-011-9106-3 

29. Emmerich, M. (2018). El sistema financiero y la confianza del público. Contabilidad y 
Finanzas, 1(2), 5-7. https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/7457 

30. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2021). Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) 2021. Principales resultados. INEGI y CNBV. https://www.inegi.org.
mx/contenidos/programas/enif/2021/doc/enif_2021_resultados.pdf 

31. Fernández, P. (2019). La evolución del sector de servicios financieros: la amenaza 
creciente de las fintech a la banca tradicional. Economistas, 167, 177-187. https://rho-
finanzas.com/wp-content/uploads/la-amenaza-de-las-fintech-a-la-banca-tradicional.pdf 

32. García, O., Zorrilla, A., Briseño, A. y Arango, E. (2021). Actitud financiera, compor-
tamiento financiero y conocimiento financiero en México. Cuadernos de Economía, 
40(83), 431-457. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v40n83.83247 

33. Girón, A., Vega, V. y Vélez, D. (2018). Inclusión financiera y perspectiva de género: 
Economías miembro de APEC. México y la Cuenca del Pacífico, 7(21), 27-51. https://
doi.org/10.32870/mycp.v7i21.562 

34. Guevara, K. y García, S. (2018). Influencia de las instituciones financieras en el crecimiento 
de las Mypes del Mercado Central sector prendas de vestir de Chiclayo–2017. https://re-
positorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4540/Guevara%20Zamora%20-%20
Garc%c3%ada%20Calderon.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

35. Gujarati, D. y Porter, D. (2010). Econometría (5.ta ed.). McGraw Hill.

36. Hernández, A. y Ayala-Person, G. (2023). Finanzas Rosas: una discriminación eco-
nómica del género. En L. Cedillo y A. Mendieta (Eds.), Las científicas y su incidencia 
social (pp. 263-280). Editorial Tirant Humanidades México.

37. Hernández, A. y Rendón, L. (2021). Brecha de género tecnológica en la educación 
financiera universitaria en México. Revista Venezolana de Gerencia, 26(93), 48-64. 
https://doi.org/10.52080/rvg93.05 

https://cienciasdeladocumentacion.cl/cargar/wp-content/uploads/2021/11/3-V8N1-2022-CSDOCum.pdf
https://cienciasdeladocumentacion.cl/cargar/wp-content/uploads/2021/11/3-V8N1-2022-CSDOCum.pdf
https://cienciasdeladocumentacion.cl/cargar/wp-content/uploads/2021/11/3-V8N1-2022-CSDOCum.pdf
https://doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/492018/Dominguez
https://doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/492018/Dominguez
https://doi.org/10.1007/s12147-011-9106-3
https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/7457
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2021/doc/enif_2021_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2021/doc/enif_2021_resultados.pdf
https://rhofinanzas.com/wp-content/uploads/la-amenaza-de-las-fintech-a-la-banca-tradicional.pdf
https://rhofinanzas.com/wp-content/uploads/la-amenaza-de-las-fintech-a-la-banca-tradicional.pdf
https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v40n83.83247
https://doi.org/10.32870/mycp.v7i21.562
https://doi.org/10.32870/mycp.v7i21.562
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4540/Guevara Zamora - Garc%c3%ada Calderon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4540/Guevara Zamora - Garc%c3%ada Calderon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4540/Guevara Zamora - Garc%c3%ada Calderon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.52080/rvg93.05


268
Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 15, N.° 1, enero-junio, 2023, pp. 245-273

Ariadna Hernández Rivera 

38. Herrera, A. (2019). Inclusión financiera femenina en México: una herramienta para 
su empoderamiento. FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 4(3), 
158-182. https://doi.org/10.20318/femeris.2019.4934 

39. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2022). Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2021. Diseño conceptual. Inegi. https://www.inegi.org.mx/contenidos/
productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463903895.pdf 

40. Jami, J. (2021). Estudio de la influencia que tiene la creación de la corporación del seguro de 
depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados (COSEDE) en los niveles de confianza 
de los depositantes con respecto al ahorro en instituciones financieras. Escuela Politécnica 
Nacional. https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/21584/1/CD%2011084.pdf 

41. Jiménez, W., Silva, I. y Padilla, M. (2021). Calidad de los servicios financieros de las 
cooperativas rurales de la provincia de Tungurahua. Alfa Publicaciones, 3(4.1), 6-25. 
https://doi.org/10.33262/ap.v3i4.1.121 

42. León, G., Hernández, A. y Haro, G. (2021). Inclusión financiera en jóvenes universi-
tarios en México, 2017-2018. Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época 
REMEF, 17(1), 716. https://doi.org/10.21919/remef.v17i1.716 

43. López, P. (2021). La brecha de género en la inclusión financiera en México. CEEY.

44. Lozano, C. y Fuentes, F. (2015). Las malas prácticas bancarias no rectificadas: una me-
dición de su influencia en la desconfianza de la clientela. Atlantic Review of Economics, 
1, 1-20. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/146597/1/833303090.pdf

45. Lusardi, A. y Mitchell, O. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory 
and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1). http://dx.doi.org/10.1257/jel.52.1.5 

46. Marambio, A. y Steinberg, L. (2022) La representación del rol de la mujer y la mater-
nidad en las series Borgen, Designated Survivor, 60 days (versión coreana). Cuadernos 
del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 3(165), 109-122. 

47. Martínez, A. y Reséndiz, C. (2021). Inclusión financiera sin discriminación: hacia un 
protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México. Cepal y Conapred.

48. Martínez, B. (2012). Medición del acceso y uso de servicios financieros: índice de inclusión 
financiera. Tecnológico de Monterrey. http://hdl.handle.net/11285/632203 

49. Martínez, E., Mesa, D., Torres, J. y Prieto, A. (2019). Canales y productos financieros 
digitales e inclusivos. Boletín Informativo, (101), 3. https://www.fundacionmicrofinan-
zasbbva.org/revistaprogreso/wp-content/uploads/2019/10/documento-t%C3%A9cnico-
inclusi%C3%B3n-financiera-URF.pdf 

50. Martínez, I. (2017). Cinco principios para una educación financiera efectiva y cómo 
utilizarlos para la educación al consumidor. Boletín APCFC, 33-37. https://www.
researchgate.net/publication/324278958 

51. Materon, C. y Gutiérrez, J. (2021). Estrategias, mecanismos y recomendaciones que per-
mitan reducir la desconfianza del consumidor frente al comercio electrónico. Universidad 
de Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/42761 

52. Müller, K. (2011). Superar la desconfianza. Documentos a debate: IDOE, Universidad 
de Alcalá. https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8116/Documento%20
de%20Debate%20N%c2%ba40%20biblioteca.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://doi.org/10.20318/femeris.2019.4934
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463903895.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463903895.pdf
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/21584/1/CD 11084.pdf
https://doi.org/10.33262/ap.v3i4.1.121
https://doi.org/10.21919/remef.v17i1.716
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/146597/1/833303090.pdf
http://dx.doi.org/10.1257/jel.52.1.5
http://hdl.handle.net/11285/632203
https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/wp-content/uploads/2019/10/documento-t%C3%A9cnico-inclusi%C3%B3n-financiera-URF.pdf
https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/wp-content/uploads/2019/10/documento-t%C3%A9cnico-inclusi%C3%B3n-financiera-URF.pdf
https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/wp-content/uploads/2019/10/documento-t%C3%A9cnico-inclusi%C3%B3n-financiera-URF.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324278958
https://www.researchgate.net/publication/324278958
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/42761
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8116/Documento de Debate N%c2%ba40 biblioteca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8116/Documento de Debate N%c2%ba40 biblioteca.pdf?sequence=1&isAllowed=y


269

Brecha de género en la confianza de productos y servicios financieros 
desde la perspectiva del comportamiento 

53. Mungaray, A., González, N. y Osorio, G. (2021). Educación financiera y su efecto en 
el ingreso en México. Problemas del desarrollo, 52(205), 55-79. https://doi.org/10.22201/
iiec.20078951e.2021.205.69709 

54. Muñoz, A. y Jaramillo, J. (2019). Inclusión y uso de los servicios financieros en el desarrollo 
del sistema financiero de Colombia: 2007-2017. Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia. https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/530/Inclusion%20y%20
Uso%20de%20los%20Servicios%20Financieros.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

55. Ndoya, H. y Tsala, C. (2021). What drive gender gap in financial inclusion? 
Evidence from Cameroon. African Development Review, 33(4), 674-687. https://doi.
org/10.1111/1467-8268.12608 

56. Oest, A. y Wardman, B. (2020). Sunrise to sunset: Analyzing the end-to-end life 
cycle and effectiveness of phishing attacks at scale. En Proceedings of the 29th USENIX 
Security Symposium (pp. 361-377). Usenix Association. 

57. ONU Mujeres (2016). Panel de Alto Nivel sobre Empoderamiento económico de las Mujeres 
del Secretario General de las Naciones Unidas. ONU. https://www.empowerwomen.org/
es/community/people 

58. Orazi, S., Martínez, L. y Vigier, H. (2019). La inclusión financiera en América 
Latina y Europa. Ensayos de Economía, 29(55), 181-204. https://doi.org/10.15446/ede.
v29n55.79425 

59. Organización Mundial del Comercio (OMC) (2022). Servicios financieros. OMC. https://
www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/finance_s/finance_s.htm 

60. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005). Improving 
Financial Literacy: Analysis of Issuesand Policies. OECD Publishing.

61. Osei-Tutu, F. y Weill, L. (2021). Sex, language and financial inclusion. Econ Transit 
Institut Change, 29(3), 369-403. https://doi.org/10.1111/ecot.12262 

62. Pineda, A. (2018). Inclusión financiera: una herramienta para lograr movilidad social 
intergeneracional. http://hdl.handle.net/11651/2584 

63. Rico, B. (2021). Brecha de género en el sector financiero. https://uvadoc.uva.es/bitstream/
handle/10324/51663/TFG-E-1299.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

64. Rivera, S. (2020). Desconfianza social: ¿un mal silencioso? Universidad de los 
Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/44961/u831268.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

65. Rodríguez, J. y Rodríguez, S. (2004). La protección del cliente bancario: ¿realidad o 
utopía? Información Comercial Española. ICE: Revista de economía, (814), 219-238. 
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/650 

66. Sarmiento, I., Erazo, J., Narváez, C. y Moreno, V. (2020). Estrategias de inclusión para 
el sistema financiero popular y solidario. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 
5(10), 671-702. http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v6i10 

67. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2021). Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). Indicadores Trimestrales (15 años y más) base censo 2020. https://www.
stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ENOE_TRIM15_2020.htm 

https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2021.205.69709
https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2021.205.69709
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/530/Inclusion y Uso de los Servicios Financieros.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/530/Inclusion y Uso de los Servicios Financieros.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1111/1467-8268.12608
https://doi.org/10.1111/1467-8268.12608
https://www.empowerwomen.org/es/community/people
https://www.empowerwomen.org/es/community/people
https://doi.org/10.15446/ede.v29n55.79425
https://doi.org/10.15446/ede.v29n55.79425
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/finance_s/finance_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/finance_s/finance_s.htm
https://doi.org/10.1111/ecot.12262
http://hdl.handle.net/11651/2584
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/51663/TFG-E-1299.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/51663/TFG-E-1299.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/44961/u831268.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/44961/u831268.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/650
http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v6i10
https://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ENOE_TRIM15_2020.htm
https://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ENOE_TRIM15_2020.htm


270
Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 15, N.° 1, enero-junio, 2023, pp. 245-273

Ariadna Hernández Rivera 

68. Tapia, F. y Quisimalín, H. (2022). Servicio al cliente y creación de valor: un estudio 
en el contexto del uso del servicio de banca móvil. Uniandes Episteme, 9(2), 217-230. 
http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2493/2030 

69. Tejada, J. (2011). Crisis financiera internacional: entre recetas y paradigmas. Universidad 
Piloto de Colombia, Programa de Economía. 

70. Tugores, J. (2019). Sobre el IRPH y la desconfianza en el sistema financiero. The 
Conversation. https://theconversation.com/sobre-el-irph-y-la-desconfianza-en-el 
-sistema-financiero-123726 

71. Villacorta, O. y Reyes, J. (2012). Servicios financieros para las mayorías. La inclusión 
financiera en México. Revista de Microfinanzas y Banca Social (MBS), 2, 5-21. https://
www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/
revista-de-microfinanzas-y-banca-social-mbs/2/2-556.pdf 

http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2493/2030
https://theconversation.com/sobre-el-irph-y-la-desconfianza-en-el-sistema-financiero-123726
https://theconversation.com/sobre-el-irph-y-la-desconfianza-en-el-sistema-financiero-123726
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/revista-de-microfinanzas-y-banca-social-mbs/2/2-556.pdf
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/revista-de-microfinanzas-y-banca-social-mbs/2/2-556.pdf
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/revista-de-microfinanzas-y-banca-social-mbs/2/2-556.pdf


271

Brecha de género en la confianza de productos y servicios financieros 
desde la perspectiva del comportamiento 

ANEXO

Tabla 1. 

Modelo de regresión lineal de UAH, CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA y CDATOS

Regresión UAH CINFO CPROB CSEG CQUEJA 
CDATOS 5688 observaciones R2: 0,0353 Prob > F: 

0,00000

UAH Coeficientes Error 
estándar t P > | t | Intervalo de confianza (95%)

CINFO 0,0395001 0,016532 2,39 0,017 0,0070893 0,0719108

CPROB 0,0317797 0,015491 2,05 0,040 0,0014107 0,0621487

CSEG 0,1270884 0,017276 7,36 0,000 0,09322 0,1609568

CQUEJA 0,0424354 0,017550 2,42 0,016 0,0080298 0,076841

CDATOS -0,0032238 0,016996 -00,19 0,850 -0,0365431 0,0300954

Constante 0,4591545 0,009748 47,1 0,000 0,4400446 0,4782643

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.

Tabla 2. 

Prueba de heterocedasticidad para modelo de regresión lineal de UAH, CINFO, CPROB, 
CSEG, CQUEJA y CDATOS

Ho: homocedasticidad
Ha: heterocedasticidad sin restricciones

Chi (15) = 220,47
Prob > chi2 = 0,0000

chi2 df p

Heterocedasticidad 220,47 15 0,0000

Asimetría 255,47 5 0,0000

Curtosis 3206,04 1 0,0000

Total 3681,98 21 0,0000

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.
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Tabla 3. 

Prueba de colinealidad para modelo de regresión lineal de UAH, CINFO, CPROB, CSEG, 
CQUEJA y CDATOS

Variable VIF 1/VIF

CQUEJA 1,82 0,549517

CDATOS 1,66 0,603098

CSEG 1,65 0,605360

CINFO 1,44 0,695288

CPROB 1,42 0,704841

Mean VIF 1,60

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.

Tabla 4. 

Modelo de regresión lineal de UAM, CINFO, CPROB, CSEG, CQUEJA y CDATOS

Regresión UAM CINFO CPROB CSEG CQUEJA 
CDATOS 6718 observaciones R2: 0,0304 Prob > F: 

0,00000

UAH Coeficientes Error 
estándar t P > | t | Intervalo de confianza (95%)

CINFO 0,0445293 0,015063 2,96 0,003 0,0150007 0,0740579

CPROB 0,0342654 0,013806 2,48 0,013 0,0072001 0,0613307

CSEG 0,1001626 0,014863 6,74 0,000 0,0710255 0,1292997

CQUEJA 0,0256995 0,015107 1,70 0,089 -0,0039165 0,0553155

CDATOS 0,0181023 0,015142 1,20 0,232 -0,0115822 0,0477867

Constante 0,5391951 0,008871 60,7 0,000 0,5218046 0,5565856

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.
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Tabla 5. 

Prueba de heterocedasticidad para modelo de regresión lineal de UAM, CINFO, CPROB, 
CSEG, CQUEJA y CDATOS

Ho: homocedasticidad
Ha: heterocedasticidad sin restricciones

Chi (15) = 289,61
Prob > chi2 = 0,0000

chi2 df p

Heterocedasticidad 289,61 15 0,0000

Asimetría 718,90 5 0,0000

Curtosis 2344,20 1 0,0000

Total 3352,71 21 0,0000

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.

Tabla 6. 

Prueba de colinealidad para modelo de regresión lineal de UAM, CINFO, CPROB, CSEG, 
CQUEJA y CDATOS

Variable VIF 1/VIF

CQUEJA 1,82 0,549517

CDATOS 1,66 0,603098

CSEG 1,65 0,605360

CINFO 1,44 0,695288

CPROB 1,42 0,704841

Mean VIF 1,60

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2021.




