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1. Introducción

El sector microfinanciero ha demostrado ser
una importante herramienta en la lucha contra la
pobreza desempeñando un papel clave en la inclu-
sión social y financiera especialmente en los paí-
ses en desarrollo1 (Adam et al., 1984; David y

Meyer, 1983; Baqui Khalily, 2004; Aghion y Mor-
duch, 2005; Jeppesen, 2005; Agbeibor, 2006; Diniz
et al., 2008). 

Estos programas aparecen en la década de los
setenta en países del hemisferio sur (en adelante nos
referiremos a ellos como países del sur) y se han ido
implantando tímidamente en los del hemisferio
norte (en adelante países del norte) en los últimos
años. Aunque existen importantes diferencias entre
ambas regiones, en esencia el objetivo último de las
microfinanzas, tanto en el norte y como en el sur, es
atender a la población más pobre y vulnerable2. �
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1 De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2010 publicado
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
consideran países desarrollados todos aquellos que entran en el primer
cuartil de la clasificación del índice de desarrollo humano (IDH), es
decir, aquellos con IDH muy alto se catalogan como países desarrolla-
dos, mientras que el resto son países en desarrollo.

Versión de julio de 2011.

2 De acuerdo con Chambers (1989) la vulnerabilidad es el grado de
«indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, shocks y estrés» y la
dificultad de enfrentarse a ellos. Este concepto, proporciona una visión
más completa sobre las condiciones de vida de los pobres y considera
la disponibilidad de recursos y las estrategias de las propias familias
para enfrentar los impactos que las perjudican (Pizarro, 2001).



Mientras que la población más vulnerable en el sur
son las mujeres, especialmente aquellas que viven
en el medio rural, en los países del norte la pobla-
ción más vulnerable resulta más difícil de detectar.
Aunque son muchos los autores (Parella, 2003; VI
Informe FOESSA, 2009; Cachón, 2009; Pajares,
2010; Eurostat, 2010) que consideran a los emi-
grantes como la población vulnerable en los países
desarrollados. 

En la última década los países desarrollados se
han beneficiado de importantes movimientos mi-
gratorios, incorporando a trabajadores inmigrantes
en puestos de baja cualificación, que la población
nativa no siempre está dispuesta a realizar (Cachón,
2009). Durante los últimos años estos movimientos
se han caracterizado por el incremento de la presen-
cia de la mujer en el proceso migratorio que ha
pasado de tener un papel relacionado con la reuni-
ficación familiar a convertirse en una de las prin-
cipales proveedoras de ingresos para sus familias.
De acuerdo con UNIFEM3 en algunos de los paí-
ses de origen de los inmigrantes, las remesas que
envían las mujeres llegan a representar hasta un 10
por 100 del producto interior bruto (PIB). En esta
línea, durante el 2008 el Banco Mundial estimó
que las remesas enviadas por mujeres ascendían a
305 billones de dólares (UNIFEM, 2011), como
consecuencia de la creciente participación de las
mujeres en la migración internacional. De acuerdo
con el Informe sobre las Migraciones 2010 realiza-
do por la Organización Internacional de Migra-
ciones (OIM, 2010) las mujeres representan el 49
por 100 del total de emigrantes internacionales4. A
pesar de lo que pueda parecer estas mujeres se
enfrentan a importantes dificultades para integrar-
se en los países de acogida al trabajar, en la mayo-
ría de los casos, en el mercado informal que con-
lleva aparejado una mayor vulnerabilidad. 

En este contexto, parece que la mujer debería ser
la población objetivo de los programas microfinan-
cieros tanto en el sur como en el norte. En los paí-
ses del sur el porcentaje de mujeres que reciben un
microcrédito supera el 70 por 100 del total de los
prestatarios del sector (Daley-Harris, 2009). En el
caso de los países del norte no existen estadísticas
oficiales a este respecto, pero sin duda, el porcenta-
je podría ser similar al de los países del sur.

En esta línea la presente investigación tiene por
objetivo analizar el impacto, de uno de los progra-
ma microfinanciero más importantes impulsados
por el Gobierno a través del Instituto de Crédito
Oficial, sobre la mujer inmigrante latina en España.

El primer apartado se centra en explicar el marco
teórico, el segundo presenta los objetivos y la meto-
dología de la investigación, en el tercero se analizan
los principales resultados de la investigación y, por
último, se exponen algunas conclusiones y propues-
tas para el sector. 

2. Marco teórico

En los últimos años los movimiento migrato-
rios mundiales se han incrementado considerable-
mente, hasta el punto que, el último informe de la
OIM (2010) estima que 214 millones de personas,
es decir, un 3,1 por 100 de la población mundial
son migrantes internacionales. De acuerdo con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2009) el 37 por 100 de la migración mun-
dial son personas desplazadas de países en desa-
rrollo a países desarrollados.

Los movimientos migratorios han crecido consi-
derablemente en la última década pasando de 155
millones en 1990 a 214 millones en 2010. Europa y
Estados Unidos han sido las regiones más beneficia-
das de los movimientos migratorios, aunque en 2004
Europa superó a Norteamérica en la recepción de
emigrantes, en parte como consecuencia de las
recientes ampliaciones de la UE, en parte por el en-
vejecimiento de la población europea (Arango,
2006). En el ámbito europeo hay que destacar �
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3 UNIFEM es el fondo de las Naciones Unidas para la mujer, dedi-
cado al avance de los derechos de la mujer y la igualdad de género.
Provee asistencia técnica y financiera para programas y estrategias
innovadoras que promueven el empoderamiento de las mujeres.

4 En base al informe de la OIM (2010) se estima que el número total
de migrantes internacionales en todo el mundo asciende a 214 millones
de personas, de los cuales aproximadamente 105 millones son mujeres. 



países como Italia y España, especialmente este
último país muestra datos realmente sorprenden-
tes, al pasar de acoger a menos de un millón de
inmigrantes en 1990 a seis millones en 2010. España
llegó incluso a registrar la tasa más alta de inmi-
gración en relación al tamaño de su población de
toda Europa (Eurostat, 2008).

En España la Encuesta Nacional de Inmigrantes
(ENI, 2007)5 señala que la población inmigrante
proveniente de América Latina (principalmente pro-
cedentes de países andinos) representa casi un 40
por 100 del total de la población inmigrante, por
encima del 33 por 100 correspondiente a los inmi-
grantes provenientes de la Unión Europea (UE). Del
mismo modo, indica la existencia de un mayor por-

centaje de mujeres inmigrantes (54,4 por 100) entre
el colectivo latinoamericano. 

Por un lado, la explicación de la inmigración fe-
menina en España se relaciona de forma directa con
la intensa demanda de empleadas domésticas que,
a su vez, tiene que ver con cambios sociodemográ-
ficos y económicos acontecidos en las últimas dé-
cadas en las sociedades occidentales (Parella, 2003).
Por otro lado, la migración femenina se vincula a
las características de los países de origen. En este
sentido, en América Latina la década de los noven-
ta se caracterizó por un crecimiento económico
insuficiente e inestable6 (sobre todo al final del
decenio) que fomentó los movimientos migrato-
rios de esta región hacia Europa (Gráfico 1).

Profundizando en las causas que han llevado a
esta población a buscar otros países donde poder �
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CUADRO 1
DATOS MIGRACIÓN INTERNACIONAL, 1990-2010

(Millones de personas)

Año Mundo Europa Estados Unidos Asia del Este
Europa

Occidental
España Italia

1990 ................. 155 49 23 45 16 0,8 1,4
2010 ................. 214 70 43 65 23 6,0 4,4

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ONU (2009).

5 La encuesta es realizada en 2007 y es publicada en julio de 2008.
Por otra parte cabe señalar que la ENI denomina inmigrantes a los naci-
dos en el extranjero con 16 años o más y residentes en viviendas fami-
liares en España en el momento de la encuesta. Esta encuesta pertene-
ce al Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Argentina Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

P
o

rc
en

ta
je

GRÁFICO 1
CRECIMIENTO DEL PIB PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

(En porcentajes)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial (World Development Indicators).

6 América Latina se caracterizó en los noventa por obtener un creci-
miento promedio anual de 3,2% muy por debajo del 5,5% anual conse-
guido en los decenios de 1950-1980 (CEPAL 2001).



establecerse y trabajar podemos decir que, en la
década de los noventa, la mitad de los países lati-
noamericanos sufrían dificultades financieras apa-
rejadas a la crisis bancaria, que redujeron drástica-
mente la creación de empleo (aumentando consi-
derablemente el grado de informalidad) y aumen-
tando el nivel de pobreza y desigualdad (CEPAL,
2001). Uno de los países a destacar fue Ecuador7

que se enfrentó a una crisis sin precedentes que
duplicó la pobreza en su población8. Estos aconte-
cimientos, fomentaron el proceso de emigración
(Acosta et al. en Alonso ed., 2004). Otro impor-
tante ejemplo fue Argentina que sufrió una crisis
excepcional tanto en su duración (4 años) como en
su intensidad (caída acumulada del PIB del 18 por
100). Como resultado, un elevado número de argen-
tinos emigraron principalmente a España (aproxi-
madamente 60.000 durante los años 2001 y 2002)
y a Italia (Blázquez y Sebastián, 2004).

La crisis económica en los países andinos y en
Argentina afectaron en mayor medida a las mujeres,
tal y como queda plasmado en las elevadas tasas de
desempleo femeninas en toda la región. Entre los
años 1998 y 1999, la tasa de desempleo femenina
era superior a la masculina en al menos dos puntos
porcentuales. En este sentido, Ecuador se caracteri-
zó por ser el país con mayores contrastes, la dispari-
dad excedía los siete puntos porcentuales9. En el año
2003, se observaron en la región diferencias10 supe-
riores a cinco puntos porcentuales, países como Ecua-
dor, Colombia y Venezuela destacaron por ofrecer
mayores diferencias10 (Banco Mundial)11.

Sin embargo, no todo es positivo para estas per-
sonas que deciden migrar y son muchos los facto-
res de carácter social o psicológico que dificultan
su inclusión social en los países de destino. Al-
gunos autores (Castles y Miller, 2003; Cachón,
2009; Boeri y Brücker, 2005) consideran que los
emigrantes están en una clara situación de desventa-
ja convirtiéndose en una población realmente vulne-
rable en los países desarrollados que les acogen. El
concepto de vulnerabilidad adquiere por tanto, una
triple perspectiva en el caso de los inmigrantes que
se desplazan del sur al norte. Por un lado, está la vul-
nerabilidad estructural propiciada por la fragilidad
de la protección por parte de los Gobiernos a los
inmigrantes (destaca, por ejemplo, la debilidad de la
aplicación real de los derechos humanos a inmigran-
tes sobre todo indocumentados12) que provoca la dis-
criminación entre nacionales y extranjeros (López A.
en Godenau y Zapata [coord.], 2005). Por otro lado,
aparece la vulnerabilidad coyuntural al afectarles los
efectos de la crisis13 de forma más acusada porque
generalmente los inmigrantes trabajan en empleos
de baja cualificación. Por último, está la vulnerabili-
dad ante la opinión pública al poder ser vistos por la
sociedad como los causantes de su situación y tam-
bién de la mala situación de los autóctonos, especial-
mente, aquellos que están en paro (Cachón, 2009). 

En el caso de la mujer inmigrante el grado de
vulnerabilidad puede llegar a superar al del hom-
bre porque buena parte de ellas acaban por desem-
peñar labores consideradas tradicionalmente ocu-
paciones femeninas como el trabajo doméstico, �
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7 Es el país latinoamericano más pequeño de la región andina que
concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes, seguido de un perí-
odo de estancamiento prolongado desde 1980 hasta 1998. En 1999
registró la mayor caída del PIB en -6,3%, medido en sucres constantes
y en -28% medido en dólares. El PIB por habitante se redujo en casi un
30% (Acosta et al. en Alonso (ed.) (2004). 

8 Durante el período 1995-2000 el empobrecimiento más acelerado
de la historia de América Latina, en términos porcentuales, el número
de pobres pasó de 34% a 71% y la pobreza extrema se duplicó pasan-
do de, 12% al 31%.

9 En el año 1998 las mujeres poseían una tasa de desempleo del
15,9% y los hombres del 8,4% y un año después, las tasas alcanzaban
el 19,6% y el 10,8%, respectivamente.

10 En dicho año, la tasa de desempleo masculina en Ecuador, se
situaba en 8,95% y en 15% para las mujeres, en Colombia los hombres
poseían una tasa de desempleo de 10,81% y las mujeres de 17,69% y

en Venezuela la tasa de desempleo masculina se encontraba en 14,41%
y la femenina en 20,29%.

11 World Development Indicators, World Bank, male and female
unemployment, percentage of male and female labor force [en línea]
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.FE.ZS [Consulta:
febrero 2011].

12 Bustamante (2002) resume lo anterior, indicando que la vulnera-
bilidad estructural es el resultado de la asimetría de poder de los inmi-
grantes frente a los nacionales que es sancionada por el Estado.

13 En el Informe sobre Desarrollo Humano (2009:43) dedicado a las
inmigraciones que publicó el PNUD se indica que durante el período
2007-2010 (2010 con pronóstico) el desempleo aumento en los desti-
nos claves de los inmigrantes Alemania, Reino Unido, España, Italia,
Francia, EEUU, etcétera.) afectando severamente a los inmigrantes.
Paralelamente se señala que los inmigrantes se encuentran en lugares
más golpeados por la recesión, lo que aumenta su vulnerabilidad.



entretenimiento, enfermería, cuidado de personas
mayores o niños, etcétera. Este tipo de tareas, gene-
ralmente se realizan de forma individualizada oca-
sionando un mayor aislamiento y menores posibili-
dades de establecer redes de intercambio de infor-
mación y apoyo14. Esta situación se vuelve más difí-
cil para las trabajadoras inmigrantes indocumenta-
das al carecer de protección laboral y estar excluidas
del régimen de seguridad social (Moreno-Fontes,
2004).

Tal y como se ha señalado en el caso de España,
la inmigración femenina está relaciona directa-
mente con los cambios sociodemográficos y eco-
nómicos acontecidos en los países occidentales,
vinculados directamente con la integración de la
mujer española en el mercado laboral provocando
el aumento en la demanda de empleadas domésti-
cas (Parella, 2003). La mayoría de estas mujeres
tienen un nivel educativo relativamente elevado
(bachillerato y estudios universitarios) especial-
mente las mujeres inmigrantes latinas. A pesar de
ello, sus oportunidades laborales están muy por
debajo de su nivel educativo enfrentándose a una
triple discriminación laboral en la sociedad de aco-
gida: social, de género y étnica (Parella, 2003). 

En este contexto, las dificultades de integra-
ción de los emigrantes en los países de acogida
plantean un importante reto para los países desa-
rrollados que deben adaptar o crear nuevos instru-
mentos que reduzcan o eliminen la vulnerabilidad
de este colectivo. Hoy en día existen diferentes
herramientas que ayudan a la inclusión social de
las personas más desfavorecidas, como son los
programas microfinancieros que surgen en los paí-
ses en desarrollo para atender a las mujeres más
pobres, que se están extendiendo en los últimos
años del sur al norte.

En países como España han surgido diferentes
programas microfinancieros llevados a cabo por
cajas de ahorro, bancos, organizaciones sin ánimo
de lucro, etcétera. En esta línea no podemos olvidar

el papel desempeñado por el Gobierno que puso en
marcha en septiembre de 2002 un programa micro-
financiero a través del Instituto Oficial de Crédito.
Durante el período 2003-2005, el programa atendió
a 1.072 prestatarios concediendo microcréditos por
valor de 20,3 millones de euros (Foro Nantik Lum
de Microfinanzas, 2005). La población objetivo de
los microcréditos del ICO no eran exclusivamente
los emigrantes o las mujeres emigrantes, pero la rea-
lidad es que han sido los mayores beneficiarios de
estos programas. Hasta diciembre de 200415 los
inmigrantes representaron el 37 por 100 del total de
los clientes de la línea ICO y de ellos un 18 por 100
correspondía a mujeres y un 19 por 100 a hombres
(ICO, 2005). 

3. Objetivo y metodología

España acoge en Valladolid, en octubre del pre-
sente año, la Cumbre Mundial del Microcrédito.
En este contexto, adquiere especial importancia
analizar el impacto de los programas microcrediti-
cios implantados en los países desarrollado. Por
este motivo, el artículo analiza el impacto de uno
de los principales programas microcrediticio
implementados en España a través ICO.

Hasta ahora, en los países en desarrollo parecía
existir una relación de causalidad entre el otorga-
miento de los microcréditos y la disminución de la
exclusión social y financiera, son muchos los estu-
dios que así lo constatan (Duflo, 2004; Imbens,
2010; Angrist y Pischke, 2010). Sin embargo, son
muy pocos los estudios que se han llevado a cabo
sobre este tema en los países desarrollados. En esta
línea la presente investigación evalúa, a través de una
metodología de evaluación de impacto conocida
como cuasiexperimental, el impacto de estos progra-
mas sobre la población más vulnerable. �
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14 En este contexto, las trabajadoras inmigrantes son considerable-
mente más vulnerables a los abusos que los inmigrantes hombres quie-
nes por lo general trabajan en grupos en obras de construcción o explo-
taciones agrícolas.

15 No contamos con datos más recientes, en parte por el contexto
desfavorable para el sector microfinanciero en el país (acrecentado por
la crisis económica internacional a finales del año 2007 que afectó tam-
bién a España). El número de los microcréditos se redujo drásticamen-
te aunque no se cuentan con cifras exactas por que el ICO no hace
público su informe de microcréditos correspondiente a 2006-2007.



Hay que tener en cuenta que en los países desa-
rrollados, y en particular en España, no existe un gran
número de proyectos microcrediticios, siendo la
mayoría de ellos casos particulares o regionales. Por
tanto, se ha optado por seleccionar uno de los progra-
mas de microcrédito más importante del país implan-
tado por el Gobierno a través del ICO en colabora-
ción con el sistema financiero tradicional y con dis-
tintas ONG, como es el caso de MITA ONG16.

La inexistencia de datos sobre los prestatarios
de estos programas nos ha llevado a realizar en-
cuestas directas a los mismos. Por un lado, se han
realizado encuestas a los prestatarios del programa
microcrediticio del ICO que lo solicitaron a través
de MITA ONG. Por otro lado, se han realizado en-
cuestas a un grupo de control que, siguiendo la me-
todología de evaluación de impacto cuasiexperi-
mental, es un número significativo de futuras pres-
tatarias del programa. Dichas encuestas se realiza-
ron por teléfono (utilizando el sistema CATI17), en
la mayoría de los casos, aunque algunas fueron
realizadas personalmente. 

El primer cuestionario estaba compuesto por 35
preguntas estructuradas18 y cerradas destinado a los
prestatarios del programa. Un segundo cuestionario
basado en 10 preguntas19 cerradas fue dirigido al
grupo de control compuesto por mujeres latinoame-
ricanas que no recibieron microcrédito del ICO por
cuestiones ajenas a ellas, como por ejemplo el perío-
do de crisis económica hizo que disminuyera la con-
cesión de microcréditos. Estas personas en otras cir-

cunstancias podrían haber sido población objetivo
del programa (Duflo, 2004; Imbens, 2010). 

Se ha realizado un estudio de corte o estudio
transversal retrospectivo, que permite estudiar en
un momento determinado en el tiempo, con ausen-
cia de dimensión temporal (Díaz de Rada, 2002).
El período de referencia para esta investigación
han sido los años 2004 a 200920.

El número total de mujeres emigrantes latinoa-
mericanas que recibieron préstamos a través del
programa del microcrédito otorgado por el ICO
llevado a cabo a través de MITA (período: 2004 a
2009) fueron 175, de los cuales se ha entrevistado
a 29 prestatarias21, siendo este número estadística-
mente significativo con un margen de error de
0,33. En cuanto a las no prestatarias, el grupo de
control, fueron 30 mujeres a las que se les denegó
el microcrédito del ICO y se entrevistó a 10, cifra
estadísticamente significativa con un margen de
error de 0,522.

4. Análisis de resultados

4.1. Mujeres que recibieron el microcrédito
(grupo de tratamiento)

Descripción sociodemográfica de la muestra

Durante la década de los noventa, América Latina
(especialmente los países andinos) se vio afectada por
importantes crisis económicas, que impactaron �
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16 Trabaja con microcréditos destinados principalmente a inmigran-
tes latinoamericanos al considerarla población vulnerable en España su
función es ayudar a efectuar el análisis de la microempresa y operar
como enlace entre las entidades de crédito y los beneficiarios.

17 Computer Telephone Interviewing Assisted. En él la encuesta es
realizada por teléfono y asistida por ordenador. Este sistema es amplia-
mente utilizado para la elaboración de encuestas dado que agiliza las
fases de tratamiento y análisis de datos.

18 Una de las características del cuestionario estructurado es que sus
preguntas deben de ser fáciles de responder, para ello fue importante
realizar una serie de ensayos piloto (en este estudio se realizaron un
total de cinco ensayos).

19 En el caso del grupo de control, las preguntas cerradas se reduje-
ron a 10 debido a que por un lado, existían preguntas relacionadas con
la concesión del microcrédito que los integrantes de este grupo no
podían responder (problemas en el pago del microcrédito) y por otro,
nos enfrentábamos a una población menos participativa debido a que
no recibieron el crédito. Principalmente se redujeron las preguntas de
orden cualitativo.

20 Se ha decidido realizar el estudio a partir del año 2004 por que
anteriormente no se cuenta con los registros para la muestra. Además,
esta etapa coincide con el período de auge de la inmigración latinoame-
ricana a España y de crecimiento del microcrédito. 

21 En este estudio se realizan encuestas tanto a prestatarios con
negocios abiertos como con negocios cerrados. En esta línea, Karlan
(2001) hace hincapié en la importancia de hacerlo ya que si sólo se
entrevista a empresarios con negocios abiertos se generaría una sensa-
ción de éxito en el programa de microcréditos, afectando considerable-
mente el estudio e inclusive podría llegar a estropearlo. 

22 Fórmula utilizada para calcular el margen de error:

(Wackerly, Mendenhall y Scheaffer, 2002). Donde N es el total de
población, n representa el tamaño óptimo de la muestra y n0 es la
varianza de la población.

n
n

n N

n

n

N

=
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negativamente sobre la creación de empleo generan-
do elevadas tasas de desempleo que repercutieron
considerablemente sobre la población femenina. Es
entonces cuando España se funge como uno de los
principales países receptores de la migración feme-
nina latinoamericana (originarias principalmente de
los países andinos y en menor medida de Argentina).
En nuestro caso particular el 74 por 100 de las muje-
res encuestadas que recibieron el microcrédito eran
originarias de países andinos, con una fuerte presen-
cia de mujeres argentinas (Gráfico 2). 

Además otra importante característica de las pres-
tatarias, es que la mayoría de las mujeres emigrantes
latinoamericanas, se encontraban en edades activas
laboralmente, siendo el 75 por 100 de las mujeres
encuestadas menores de 55 años (Gráfico 3).

Otro de los factores que podría incidir positiva-
mente en la puesta en marcha del negocio es el
nivel de estudios de las mujeres inmigrantes. De
acuerdo con Parella (2003) prácticamente todas las
mujeres latinas inmigrantes en España acreditan
un elevado nivel de estudios obtenido en su país de
origen. Sin embargo, como ya hemos señalado
anteriormente la mayoría trabaja por debajo de su
cualificación académica. Este hecho, impulsa a las
mujeres inmigrantes a plantearse proyectos empre-
sariales y, por tanto, a buscar nuevos instrumentos
que les permitan mejorar su bienestar adaptándose
a su realidad educativa. 

Esto queda patente en este estudio donde se
aprecia un elevado nivel educativo de las mujeres
inmigrantes latinoamericanas, teniendo la mitad
de ellas estudios universitarios y un 32 por 100
estudios de bachillerato (Gráfico 4). �
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GRÁFICO 2
PAÍS DE ORIGEN DE LAS MUJERES INMIGRANTES QUE RECIBEN MICROCRÉDITO

(En porcentajes)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.
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14%
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25%

GRÁFICO 3
RANGO DE EDADES DE MUJERES 
CON MICROCRÉDITO CONCEDIDO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.
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GRÁFICO 4
NIVEL EDUCATIVO DE LAS PRESTATARIAS ENCUESTADAS

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.



El elevado nivel educativo está influyendo en el
tipo de actividades emprendidas por parte de las
mujeres inmigrantes una vez que reciben el micro-
crédito. El 52 por 100 de las encuestadas destina-
ron el microcrédito a alguna actividad empresarial
como, por ejemplo, la puesta en marcha de locuto-
rios, inmobiliarias, escuelas de danza, residencias
para ancianos, elaboración de páginas web, gimna-
sios, servicios de geriatría, etcétera. Otro 11 por
100 de las mujeres pedían el microcrédito para tra-
bajar en el sector de hostelería y un 22 por 100 soli-
citaban el microcrédito para poder establecer un
negocio relacionado con el comercio al por menor,
por ejemplo fruterías o venta de ropa (Gráfico 5).

En este sentido, existen escasas investigaciones
sobre mujeres inmigrantes emprendedoras en
España23. Hay que destacan las realizadas por Oso
y Ribas (2004) y Parella (2005), donde se revela
que gran parte de población femenina inmigrante,
sobre todo las que cuentan con un nivel educativo
elevado, optan por la actividad emprendedora
como una estrategia de movilidad laboral a su al-

cance. Sin duda, esto constituye una alternativa de
movilidad social y de salida de los sectores la-
borales clásicos reservados a las mujeres inmi-
grantes con mayores relaciones de explotación
laboral y de desigualdad de género. En efecto, la
autoocupación se está convirtiendo en una vía
atractiva para la población que cuenta no sólo con
un elevado nivel educativo sino también en 86 por
100 de los casos con experiencia en el sector al que
dirigen sus negocios (Gráfico 6).

Para analizar el impacto real del microcrédito
sobre el bienestar de las prestatarias resultaba con-
veniente analizar el ingreso de las mismas antes y
después de haber obtenido el microcrédito. Los
resultados denotan que la muestra analizada en
esta investigación es muy heterogénea (Gráfico 7). 

– Por un lado, está el porcentaje del 25 por 100
de las mujeres encuestadas que incrementaron sus
ingresos de forma reducida, que presentaron un
aumento en sus ingresos mensuales menor a 500
euros.

– Otro 28 por 100 de las mujeres aumentaron
substancialmente sus ingresos, en una cantidad
mayor a los 500 euros mensuales.

– Otro 7 por 100 de las mismas obtuvieron
ingresos similares antes y después del microcrédi-
to.

– Por último, un 39 por 100 de las mujeres tu-
vieron pérdidas y finalmente optaron por cerrar el
negocio. �
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23 A nivel internacional se han hecho numerosos estudios con dife-
rentes perspectivas: Culturalistas (Light, Bhachu y Karageorgis 1992);
Estructuralistas (Portes y Sensenbrenner, 1993; Kloosterman 2001) y
Modelo Integrador Waldinger,  Aldrich y  Ward, 1990) que explican lo
que se conoce como «empresariado étnico». En este sentido,
Kloosterman (2001) explica que en el contexto europeo, los inmigran-
tes menos cualificados y «excluidos» del mercado de trabajo son los
que encuentran en la autoocupación una «salida» ante una situación
desesperada. Sin embargo, los estudios de Parella (2005) en España y
el nuestro no confirman este planteamiento para España. 

Otras actividades
(inmobiliaria, peluquería,danza

tintorería, páginas web, etcétera)
52% Comercio al

por menor
22%

Hostelería
11%Textil y confección

15%

GRÁFICO 5
TIPO DE NEGOCIO PUESTO EN MARCHA

CON EL MICROCRÉDITO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.
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GRÁFICO 6
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR ANTES DE RECIBIR

MICROCRÉDITO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.



Hay que hacer hincapié en que la encuesta se
realizó en los años 2009-2010 durante el comien-
zo de la crisis económica que afectó a una gran
cantidad de empresas en España, sobre todo, las
pymes. El Informe Anual del Banco de España
(2009) señala que durante el año 200824 dos terce-
ras partes del total de empresas que se dieron de
baja eran autónomos o trabajadores por cuenta
propia. Además, añade que el número de empresas
que se dieron de baja en 2008 fue un 11,9 por 100
del total de stock de empresas activas, con una tasa
de salida de dos puntos porcentuales superiores a
los registrados durante 2007.

A pesar de la profunda crisis a la que se enfren-
ta el país, que está afectando considerablemente a
las empresas pequeñas, los datos de la encuesta
son realmente alentadores dado que, más del 60
por 100 de los negocios puestos en marcha gracias
al microcrédito concedido por el ICO siguen abier-
tos (Gráfico 8). 

4.2. Análisis de los casos de mujeres a las que
se les denegó el microcrédito (grupo de
control)

El análisis de resultados no quedaría completo
sin estudiar a un grupo de personas a las que se les
denegó el microcrédito. En este sentido, las razo-

nes por las que se les denegó el crédito están vin-
culadas directamente con los cambios de políticas
respecto a la concesión de los microcréditos otor-
gados por el ICO. 

Hay que destacar las distintas etapas por las que
ha pasado el programa microcrediticio del ICO.

1. Una primera etapa (2002-2005). Durante
este período el ICO y el Fondo Europeo de Inver-
siones (FEI) cubrían un 80 por 100 del riesgo en
caso de impago del prestatario y las entidades de
crédito asumían un 20 por 100. En esta fase la causa
principal alegada para la denegación del crédito
era: no pertenecer a la población objetivo (en algu-
nos casos las mujeres ya contaban con otro crédi-
to o tenían el negocio abierto) (Gráfico 9). 

2. Una segunda etapa caracterizada por la revi-
sión (realizada en el año 2005) del programa del
microcrédito estuvo marcada por el aumento de �
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GRÁFICO 7
INGRESOS DE LAS PRESTATARIAS ANTES Y DESPUÉS DEL MICROCRÉDITO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.

24 Último año del que se dispone información.
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Negocios abiertos
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GRÁFICO 8
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NEGOCIOS INICIADOS 

CON EL MICROCRÉDITO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.



la tasa de morosidad relativamente elevada para el
sector microfinanciero, cercana al 30 por 100. Por
esta razón se replantea el programa y se introducen
algunas novedades importantes:

– Se mejoró la selección de los beneficiarios. 
– Se aumentó la responsabilidad de los bancos

con intención de incentivar la recuperación de la
deuda, decidiendo que los bancos asumieran un 50
por 100 del riesgo de impago de los créditos (en la
etapa anterior asumían sólo el 20 por 100). 

3. Una tercera y última etapa (2007), donde se
endurecieron aún más las medidas, considerando

no sólo la viabilidad de los negocios, sino también
las incidencias bancarias de los solicitantes (inclu-
so se denegaron créditos a aquellos que eran ava-
listas en otros préstamos). A esto hay que añadir
que, el año 2008 estuvo marcado por la crisis eco-
nómica internacional que afectó en gran medida a
España.

Todo esto repercutió de forma negativa en la
denegación de los créditos a los futuros prestata-
rios, según los datos extraídos de la investigación
más del 60 por 100 de las mujeres que no recibie-
ron el préstamo no llegaron a abrir su negocio. �
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GRÁFICO 9
RAZONES PARA DENEGAR EL CRÉDITO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.
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Sólo un 40 por 100 de las encuestadas que no reci-
bieron microcrédito pusieron en marcha su nego-
cio y lo hicieron gracias a la ayuda de familiares o
amigos o a los ahorros personales que poseían.
Desafortunadamente, el período de apertura de la
microempresa coincidió en muchos de los casos,
con la crisis económica (2008). Del 40 por 100 de
las microempresas creadas sólo la mitad siguen hoy
en día funcionando, aunque con ciertas dificultades
(Gráfico 10).

5. Conclusiones 

Los últimos movimientos migratorios, que se
vienen produciendo desde los países en desarrollo
hacia los países desarrollados, se han caracteriza-
do por una evolución en el papel de la mujer que
ha pasado a ser más activo en términos económi-
cos. Si anteriormente esos flujos migratorios, en su
mayoría, se originaban por cuestiones como la rea-
grupación familiar, en la actualidad su incorpora-
ción al mercado de trabajo de la sociedad recepto-
ra, se convierte en la principal motivación del
fenómeno migratorio. Sin embargo, estas mujeres
en su inserción laboral, se encuentran sometidas a
mayores prácticas discriminatorias en comparación
con la población autóctona principalmente por ra-
zones de etnia y clase social (Parella, 2003). Esta
circunstancia hace que este colectivo se encuentre
en una situación de mayor vulnerabilidad y mues-
tre un elevado nivel de riesgo de exclusión en los
países de acogida. 

Muchos Gobiernos, especialmente los europeos,
buscan alternativas o instrumentos que favorezcan la
integración social y económica. En el caso de Es-
paña, el Gobierno a través del ICO impulsó una línea
de microcréditos dirigida a personas que, estando
excluidas del sistema financiero tradicional, tuvie-
ran la iniciativa e interés de crear su propio negocio.
Estos microcréditos se han dirigido en la mayoría de
los casos a la población inmigrante (especialmente
mujeres), si bien en primera instancia su actuación
no iba focalizada hacia este colectivo. 

El propósito de esta investigación estaba cen-
trado en la evaluación de impacto de este progra-
ma sobre la mujer inmigrante latinoamericana y en
las razones que la llevan a solicitar el crédito. 

Sorprendentemente, una buena parte de estas
mujeres poseían un alto nivel educativo y expe-
riencia de más de dos años trabajando en distintos
sectores. En efecto, este colectivo ha encontrado
en los microcréditos un importante aliado que les
podría permitir trabajar de acuerdo a su cualifica-
ción. De esta manera, aumentarían las posibilida-
des de integración para estas mujeres inmigrantes. 

Sin lugar a duda y a tenor de los datos, el progra-
ma de microcrédito de la línea ICO ha ayudado con-
siderablemente a las mujeres que solicitaron el cré-
dito, algo que queda patente con el aumento de los
ingresos mensuales obtenidos por un 53 por 100 de
las encuestadas. Sin embargo, no podemos olvidar
que, en ocasiones, estas mujeres se enfrentan a pro-
blemas burocráticos que dificultan la apertura de
los negocios y en algunas ocasiones hace que las
mujeres soporten importantes costes incluso antes
de comenzar a operar. Por este motivo los progra-
mas deberían prever algún tipo de mecanismo de
apoyo a los prestatarios para asesorarles en todos y
cada uno de los pasos a seguir desde que diseñan el
proyecto de negocio hasta que está abierto.

Sin embargo, y contrariamente a lo que pueda
parecer, un importante porcentaje (40 por 100) de
aquellas que no obtuvieron el microcrédito (por la
crisis y la restricción de la política de concesión por
parte de las instituciones que participan en el pro-
grama) consiguieron abrir su negocio, gracias a los
ahorros, préstamos de amigos o familiares, incluso
algunos obtuvieron el dinero necesario a través de
tarjetas de crédito del sistema bancario tradicional.
Por lo tanto, podemos decir que las mujeres emi-
grantes poseen un espíritu emprendedor y conside-
ran la creación de su propio negocio una vía para
conseguir salir de sus «círculos de vulnerabilidad»
en los países desarrollados donde son acogidas. 

A pesar del importante papel que están llevando
a cabo estos programas todas las experiencias lle-
vadas a cabo en los países del norte no han sido �
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exitosas. En Europa, varios programas microcredi-
ticios han fracasado o han mostrado índices de
morosidad demasiado elevados, difíciles de man-
tener en el tiempo. De hecho, se han abandonado
algunos de los programas microfinancieros o se
está modificando su metodología para adaptarse a
la realidad de los países desarrollados. Esto nos
lleva a plantear una importante pregunta: ¿hacia
dónde se deben dirigir estos programas en los paí-
ses desarrollados? La respuesta podría encontrarse
en la Cumbre Mundial del Microcrédito, celebrada
en España este año, donde los países del sur y del
norte podrán debatir sobre las experiencias de las
distintas instituciones microfinancieras y aprender
de algunas instituciones que llevan más de treinta
años operando en el sector con éxito.
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