
Resumen
Objetivo: determinar las particularidades de las decisio-
nes laborales de las mujeres y su condición de empren-
dedoras en la frontera norte de México y en el resto del 
país. Metodología: se utilizan datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo de 2019, 2020 y 2021 para 
estimar los modelos de elección discreta logit y probit. 
Resultados: se observa un efecto diferenciado del nivel 
de escolaridad de las mujeres: a mayor escolaridad, ma-
yor probabilidad de inserción laboral femenina y menor 
actividad emprendedora. Por otro lado, a mayor edad y 
mayor número de hijos y tener una relación conyugal, 
mayor probabilidad de emprender un negocio propio. Li-
mitaciones: los resultados corresponden solo al periodo 
de 2019 a 2021 en México y su región de la frontera norte. 
Sería conveniente comparar las decisiones laborales de las 
mujeres en otro periodo y región. Valor: el trabajo supone 
una contribución a la información sobre las característi-
cas del emprendimiento femenino en México y su fronte-
ra norte. Conclusión: la figura de la emprendedora está 
asociada a negocios motivados por la necesidad más que 
por una oportunidad de mercado, pero se destaca su valor 
social en un contexto de inestabilidad económica.

Palabras clave: emprendimiento; emprendimiento femeni-
no; decisión laboral; frontera norte de México.

Abstract
Objective: Determining the particularities of the wo-
men´s labor decision and their status as entrepreneurs 
in the northern border and in the resto of the country. 
Methodology: The data from the 2019, 2020, and 2021 
National Occupation and Employment are used to esti-
mate discrete choice, logit, and probit models. Results: a 
differentiated women’s education level effect is observed: 
higher education increases female labor insertion proba-
bility but decreases the entrepreneurial activity. On the 
other hand, age, number of children and a cohabitation 
relationship encourage entrepreneurship. Limitations: 
The results correspond to 2019-2021 period in México 
and its northern border region. It would be convenient 
to compare women labor decisions in another period and 
region. Value: This work supposes a contribution to the 
characteristics of female entrepreneurship. Conclusion: 
The figure of a female entrepreneur is linked to business 
motivated by necessity rather than market opportunity, 
but it is highlighted its social value in a context of econo-
mic instability.

Keywords: entrepreneurship; female entrepreneurship; la-
bor decision; northern border of Mexico.
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Introducción

La reciente pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte efecto en la actividad econó-
mica y en el mercado laboral de 2020 que ha puesto de nuevo la atención de 
la academia y de los hacedores de política económica en la función social del 
emprendimiento. Desde una perspectiva desarrollista, impulsada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pertinencia del empren-
dimiento en contextos de crisis económica radica en el valor social de esta 
actividad. Además, en un ámbito de inestabilidad económica, la estructura de 
las participaciones de la fuerza de trabajo se modifica. En estas circunstancias, 
el colectivo de las mujeres es uno de los más vulnerables ante el precedente de 
la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

En México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), 
durante la crisis sanitaria de COVID-19 el porcentaje de mujeres de 15 años o 
más que reportó tener un empleo o estar en busca de uno, pasó de 44.9% en el 
primer trimestre de 2020 a 37% en el trimestre siguiente. Durante ese año, la 
tasa promedio de participación laboral femenina fue de 41.1%. Posterior a la 
pandemia, disminuyó a 35%. 

Uno de los problemas principales que este escenario ha causado son los di-
versos retos que el grupo de mujeres que aspira o precisa ingresar en el mercado 
laboral tiene. Además, la conciliación entre el trabajo y la vida personal sigue 
siendo un desafío para muchas de ellas. En situaciones de recesión económica, 
la aportación de la mujer al ingreso familiar puede ser imperativa. Por eso el 
emprendimiento femenino se ha posicionado como una opción de ocupación la-
boral mediante la cual las mujeres crean sus propias oportunidades de trabajo. 

Dada la importancia de la actividad emprendedora en situaciones de vul-
nerabilidad social y económica para la población, así como la persistencia de 
desafíos y desigualdades que afectan a las mujeres en el ámbito laboral, resulta 
imprescindible identificar los factores que influyen en su esfera laboral y en la 
posibilidad de convertirse en emprendedoras. Este problema de investigación 
es relevante en un contexto donde la equidad de género y la inclusión de la 
mujer en el entorno laboral se han convertido en asuntos de mucha impor-
tancia para la sociedad actual, no solo para fomentar un entorno laboral más 
equitativo, sino también para visualizar el talento que tienen las mujeres para 
crear oportunidades de negocios en situaciones de crisis, pues en términos de 
desarrollo económico, bienestar y cohesión social este tiene un efecto positivo 
en la sociedad.

El objetivo del presente trabajo es determinar los rasgos que influyen en las 
decisiones de las mujeres para ocupar una posición en el mercado de trabajo en 
el contexto desfavorable de los años recientes, caracterizados por la emergen-
cia sanitaria. En específico, el trabajo se concentra en la condición laboral de 
emprendedora con el fin de profundizar en la comprensión del emprendimiento 
femenino entendiéndolo como una oportunidad, para lo cual se ha tenido pre-
sente un conjunto de variables asociadas con la esfera familiar y de empleo de 
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las mujeres. La dimensión territorial del análisis es la frontera norte de México, 
porque a esta se la considera una región dinámica, aunque, al mismo tiempo, 
susceptible de los efectos adversos de la crisis. Se presume que la condición 
ocupacional de las mujeres es una decisión sensible a condiciones familiares y 
laborales que requieren verse de manera conjunta para entender la dinámica 
de los emprendimientos femeninos. 

El documento se organiza en seis apartados. El primero es la presente in-
troducción. En el siguiente, se expone la revisión del marco teórico sobre la 
decisión laboral de las mujeres y el emprendimiento femenino. En el tercero 
se presenta un panorama general de la estructura ocupacional de las mujeres 
en México, con énfasis en la frontera norte. En el cuarto se describe la meto-
dología de los modelos de elección discreta para especificar los modelos que se 
proponen para el análisis econométrico. En el quinto se muestran los resultados 
de las estimaciones econométricas. Por último, en el séptimo, se presentan las 
conclusiones, las limitaciones del estudio y las posibles líneas futuras de inves-
tigación.

Revisión de la literatura

La decisión laboral de la mujer

La participación femenina en las actividades productivas se ha incrementado en 
tiempos modernos. Cada vez es más frecuente abandonar las labores del hogar 
para trabajar por una remuneración económica. En algunos hogares, la contri-
bución económica de las mujeres es indispensable para cubrir las necesidades 
de la familia y, en consecuencia, asumen la jefatura del hogar (Rodríguez-Gar-
cés y Muñoz-Soto, 2017). No obstante, no tienen las mismas oportunidades labo-
rales que los hombres. Por tal razón aún dedican parte de su tiempo al trabajo 
doméstico no remunerado (Sánchez, Herrera y Perrotini, 2015). Por lo tanto, la 
intervención femenina en el mercado de trabajo enfrenta problemas de preca-
riedad, como el desempleo temporal y los bajos salarios, los cuales acarrean 
desigualdad entre hombres y mujeres y discriminación en el trabajo (Martí-
nez-Arango, Quintero-Rojas y Viianto, 2015). Blau y Kahn (2017) han estudiado 
algunos de estos contrastes presentes en el mercado laboral estadounidense. El 
objetivo de ese trabajo se concentra en analizar las tendencias de la distancia 
del salario entre los géneros. Para ello, aplican un modelo de panel dinámico en 
el que encuentran que mayores niveles de capital humano disminuyen la dife-
rencia salarial entre mujeres y hombres, mientras que los factores psicológicos 
y las habilidades no cognitivas han ampliado aún más la distancia salarial. Con 
respecto a la mentalidad, Flory, Leibbrandt y List (2015) subrayan el hecho de 
que las mujeres evitan trabajos desafiantes con intensa carga laboral, a diferen-
cia de los hombres, quienes son los que hacen este tipo de trabajos.

Por otra parte, hay estudios que se preocupan en explicar cuáles son los ele-
mentos que influyen en la decisión de trabajar de la mujer. Uno de ellos es el de 
Blundell, Costo, Menghir y Shaw (2016). Su investigación examina la contribución 
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de las reformas en la oferta laboral de las madres del Reino Unido. Sus hallaz-
gos sugieren que los créditos fiscales fomentan la búsqueda de trabajo en las 
madres solteras, puesto que mejoran su bienestar. Otras políticas económicas 
e impositivas carecen del mismo éxito que dichos créditos.

Lo mismo que Blundell et al. (2016), Álvarez (2002) examina la relación entre 
la participación de la mujer en el mercado laboral de España y su disposición de 
ser madre. Utilizaron modelos probabilísticos considerando elementos endóge-
nos y exógenos, y se encontró que la decisión de volver a procrear dependía de 
su situación laboral y de la cantidad de hijos. Además, hallaron que trabajar y 
ser madre al mismo tiempo resultaban ser actividades incompatibles.

Cai (2018) se enfoca en saber cuáles son los elementos que determinan la 
voluntad de las mujeres casadas australianas para incursionar en el ámbito 
de trabajo. A través de un análisis tobit, los resultados de esa investigación 
exhiben que la edad, la salud, la educación, la cantidad de hijos y los ingresos 
no laborales influyen de forma significativa en la oferta laboral de la mujer 
casada.

El emprendimiento femenino

No todas las mujeres se desempeñan en trabajos asalariados, pues hay quienes 
emprenden su propio negocio y laboran de manera independiente. Cabe señalar 
que el emprendimiento es la acción de iniciar un negocio propio, y al individuo 
que realiza dicha acción se le conoce como emprendedor. En este sentido, la 
emprendedora será aquella mujer que es dueña de un negocio, sin rendir cuen-
tas a superiores en el momento de desarrollar su actividad empresarial. El con-
cepto anterior de emprendedora se aleja del corporativismo, el cual exige a la 
mujer ser dueña mayoritaria de la empresa para ser considerada emprendedo-
ra. Además, esta teoría limita la dimensión de emprendimiento femenino, pues 
también hay que tener en cuenta el tipo de empresa o industria (El-Fiky, 2021). 

La motivación para emprender dependerá de la situación y habilidades de 
cada mujer (véase tabla 1). Miranda, Sandoval y Berttolini (2023) subrayan, en 
Tabasco, que la obtención autónoma de ingresos es la principal motivación de 
las mujeres para emprender un negocio. Arteaga, Ojeda y Álvarez (2020) iden-
tifican a aquellas mujeres con la capacidad y ambición suficiente para crear su 
propia empresa con la finalidad de obtener beneficios económicos atendiendo 
a un mercado necesitado. Por lo tanto, este tipo de emprendedoras exploran 
oportunidades de negocio a fin de conseguir ganancias económicas. Otras deci-
den comenzar un negocio propio para evitar problemas laborales. Chong (2016) 
dice que, a pesar de las dificultades de iniciar un negocio, las mujeres prefie-
ren emprender con el propósito de eludir las adversidades de un trabajo subor-
dinado. Hay que advertir que estas causas no son las únicas que determinan la 
decisión de emprender, puesto que es posible advertir fenómenos ajenos a los 
individuos y distintas características personales, las cuales alientan o frenan la 
iniciativa emprendedora. 
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Tabla 1. Literatura de emprendimiento femenino

Autorías
Característica 
del empren-

dimiento

Determi-
nantes Método Principales resultados

Miranda  
et al. (2023)

Empresas y 
negocios con 
más de seis 
meses de ac-
tividad.

Dimensiones 
motivacionales.

Estadísti-
ca de-
scriptiva.

La obtención de in-
gresos y la autonomía 
laboral son razones im-
portantes que detonan 
el emprendimiento fe-
menino.

Guzmán, 
Reyes,  
Castillo 
y Cantos 
(2020)

Cualquier tipo 
de negocio.

Las capaci-
dades in-
dividuales, 
programas de 
gobierno, el 
entrenamiento 
y educación.

Análisis 
docu-
mental y 
descrip-
tivo.

La educación, los apoy-
os públicos y el merca-
do interno influyen de 
manera positiva en el 
emprendimiento de la 
mujer.

Arteaga  
et al. (2020)

Empresas 
dirigidas por 
mujeres.

La actitud y la 
mentalidad de 
la mujer.

Análisis 
cualita-
tivo de 
entrevis-
tas.

Las estrategias adminis-
trativas no determinan 
el éxito del negocio.

Chong 
(2016)

Empren-
dimientos 
rurales.

Evitar el trabajo 
subordinado.

Estadísti-
ca de-
scriptiva.

Hay más emprendedo-
ras que antes, puesto 
que buscan indepen-
dencia económica.

Álvarez, 
Rebollo y 
Rodríguez 
(2013)

Emprende-
doras fun-
dadoras y de 
segunda gen-
eración.

Factores blo-
queadores y 
facilitadores.

Estudio 
cualita-
tivo con 
grupos 
de dis-
cusión.

Las cualidades y los 
valores de la mujer fa-
cilitan la acción de em-
prender, mientras que 
el escaso apoyo frena 
el emprendimiento fe-
menino.

Fuente: elaboración propia a partir de Miranda et al. (2023), Guzmán et al. (2020), Arteaga et al. 
(2020), Chong (2016) y Álvarez et al. (2013).

Hay trabajos cuyo objetivo es averiguar cuáles son los elementos influyentes 
en el emprendimiento de las mujeres. Por ejemplo, Guzmán et al. (2020) enu-
meran un conglomerado de factores que fomentan la actividad emprendedora 
femenina. Uno de ellos es el entrenamiento y la educación sobre el conocimien-
to empresarial. Otro factor es la capacidad para emprender, que se manifiesta 
mediante las cualidades personales presentes en cada mujer, mientras que el 
factor mercado interno contempla la condición económica individual, y el fac-
tor de programas gubernamentales incluye las políticas de sostenibilidad para 
empresas. Estos factores abarcan algunas dimensiones que la emprendedora 
puede controlar. 
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Así mismo hay factores determinantes beneficiosos y perjudiciales en la for-
mación de las emprendedoras. Álvarez et al. (2013) desarrollan una clasificación 
en la cual se menciona la existencia de factores que favorecen u obstaculizan 
el emprendimiento femenino. Entre los facilitadores externos, están el apoyo 
institucional y la herencia familiar. Los valores y las cualidades se consideran 
internos, puesto que dependen de manera intrínseca de la persona. Por otro 
lado, los obstáculos se catalogan en intangibles y tangibles. Los primeros son el 
rechazo y la opinión social negativa del empresariado femenino; los segundos 
incluyen restricciones burocráticas, carencia de apoyo económico y discrepan-
cia familiar por el hecho de querer ser empresaria.

Similar a Álvarez et al. (2013), Quevedo, Izar y Romo (2010) clasifican las 
variables influyentes en el emprendimiento en exógenas y endógenas, aunque 
su estudio se realiza tanto para mujeres como hombres. Entre las variables 
exógenas, están el uso de las tecnologías de redes, el nivel de educación, la 
formación1 y la cultura emprendedora, mientras que las endógenas abarcan 
variables como la oportunidad y la motivación de emprender. En sus resultados, 
las mujeres se destacan sobre los hombres, puesto que presentan mayores va-
riables exógenas y endógenas. Solo el uso de la tecnología es mayor en ellos. La 
investigación expone que el éxito de las emprendedoras no es menor que el de 
los emprendedores, a pesar de no haber igualdad de oportunidades.

En contraste con lo anterior, Tinkler, Bunker, Ku y Davies (2015) señalan que 
la mujer es un agente refractario al riesgo, puesto que es en extremo cautelosa 
a la hora de invertir. De hecho, sus emprendimientos se caracterizan porque 
presentan un crecimiento lento en comparación con el de los hombres. Además 
de la indisposición de la mujer a asumir una inversión considerable, se observa 
que la diferencia entre géneros se amplía si se tienen en cuenta las dificulta-
des de las emprendedoras para solicitar financiamiento. Robb (2002) señala los 
problemas que tienen las mujeres en el momento de buscar recursos para sus 
negocios. En consecuencia, estas empresas presentan un bajo rendimiento al 
poco tiempo de haber iniciado. Entonces hay que diseñar estrategias y desa-
rrollar políticas para fomentar y proteger la iniciativa emprendedora femenina 
(Garavito, Calderón y Ramírez, 2021), sobre todo en los momentos en que las 
mujeres son más vulnerables. 

El emprendimiento ante la crisis

Por lo general, una crisis se entiende como un conjunto de cambios drásticos, 
de tipo económico, político, financiero o de sanidad, que son imprevistos y que 
ocurren dentro de una sociedad (Santamaría, Montañez y Gutiérrez, 2021). Por 
su naturaleza, las crisis se perciben como una amenaza, ya que producen pá-
nico en la sociedad, pues suceden sin aviso y modifican de manera sustancial 
los comportamientos de las personas, las instituciones y las empresas (Kirk y 
Rifkin, 2020). 

1 La educación es un proceso general que busca el desarrollo integral de una persona; la formación 
es más específica y con un enfoque práctico, que se obtiene a través de programas de capacitación 
y cursos técnicos, principalmente.
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Los efectos de las crisis se manifiestan en todas las unidades económicas y 
a su vez afectan varios indicadores macroeconómicos, entre ellos la actividad 
emprendedora. Se sabe que las crisis generan problemas económicos y finan-
cieros en las empresas, ya que causan contracciones en la demanda, lo cual 
produce una disminución en los ingresos. A veces también las crisis ocasionan 
que los costos del negocio aumenten, lo que dificulta su permanencia. Por lo 
tanto, una crisis podría producir actitudes negativas hacia el emprendimiento, 
porque desalienta a los nuevos emprendedores debido a las complicaciones de-
rivadas de la inestabilidad económica (Brown y Rocha, 2020). Los negocios con 
dificultades tratan de no irse a la quiebra: su éxito dependerá sobre todo de 
poder mantenerse dentro del mercado (Valdez y Noda, 2018).

Por otra parte, los emprendedores también pueden visualizar la crisis como 
una oportunidad, puesto que estas desencadenan la aparición de nuevos merca-
dos, los cuales estimulan la creatividad e innovación de las personas para desa-
rrollar y distribuir nuevos productos y servicios (Doern, Williams y Vorley, 2019). 
En esta misma línea, se encuentran Brown y Rocha (2020), quienes señalan 
que algunos emprendedores pueden tener una actitud positiva ante una crisis, 
pues ven en ella una oportunidad de negocio para aplicar nuevas estrategias 
comerciales. Por lo tanto, la actividad emprendedora surge como medida de 
recuperación económica, ya que puede mitigar algunos de los efectos negativos 
ocasionados por una crisis. Para ello, el gobierno debe impulsar la creación de 
nuevos negocios a través de políticas que incentiven y faciliten el emprendi-
miento (Santamaría et al., 2021), pues este es una herramienta importante para 
frenar los efectos perjudiciales causados por la crisis, ya que generan nuevas 
actividades económicas (Parra, 2014). Además, la actividad emprendedora es 
una medida para salir de una crisis porque favorece la creación de nuevos 
puestos de trabajo, la introducción de nuevos productos en el mercado y la 
competitividad (Nicolás y Rubio, 2020).

No obstante, la emergencia sanitaria de COVID-19 es una crisis originada 
por el paro inesperado de la economía (Santamaría et al., 2021), debido a las 
medidas de salud que se adoptaron para detener los contagios, como el con-
finamiento, el distanciamiento y los programas de inmunización. La pandemia 
ha afectado un gran número de empresas, en particular micronegocios, em-
prendedores y empresas de reciente creación (Dávila, 2020). Zamora, Díaz y 
Jiménez (2022) sostienen que la reciente crisis deterioró la participación de las 
empleadoras y trabajadoras por cuenta propia en ciertos estados mexicanos, 
aunque en otras entidades se incrementó. Así mismo aparecieron retos para 
los emprendedores, al visualizar la reciente contingencia sanitaria como una 
oportunidad de negocios. Así se expone en la investigación de Nicolás y Rubio 
(2020), quienes afirman que las empresas han aprovechado la crisis de COVID-19 
para realizar estrategias competitivas, además de evitar cierres temporales o 
definitivos. Algunas de estas acciones son la percepción de oportunidades, la 
digitalización y el capital humano. 

En síntesis, las crisis pueden desalentar el emprendimiento, pues ocasio-
nan la salida de varias empresas del mercado debido a una contracción en la 
demanda, lo que ocasiona a su vez una disminución en su fuente de ingresos. 
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Además, estas dificultades económicas ahuyentan las ambiciones de las per-
sonas que desean iniciar una empresa propia. Sin embargo, las crisis también 
pueden impulsar el emprendimiento, ya sea motivando a ciertos emprendedo-
res a crear su propia empresa para explotar y comercializar las oportunidades 
de mercado generadas por la misma crisis, o incentivando a aquellos individuos 
que tienen dificultad para insertarse en el mercado laboral. 

Estructura ocupacional de las mujeres 
en la frontera norte 

La proporción de la población en edad de trabajar que participa de manera 
activa en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo, configura 
la oferta de mano de obra disponible en un momento determinado para la pro-
ducción de bienes y servicios de una región. El desglose de la fuerza de trabajo 
por sexo y grupo de edad permite conocer la distancia en la participación labo-
ral entre hombres y mujeres. Al respecto, se ha hecho notar que la oferta de 
trabajo de las mujeres no solo depende de sus habilidades y características, sino 
de ciertas barreras que obstaculizan la participación laboral, como la necesidad 
de proveer cuidado a niños, incluso a adultos mayores, y las responsabilidades 
del hogar (Inchauste et al., 2021). En México, en 2019, la participación de las 
mujeres en la fuerza laboral fue de 45% y de 77% en los hombres. En consecuen-
cia, la distancia de género en cuanto a participación fue de 32% (INEGI, 2019). 
En 2020 ambas tasas disminuyeron, 41% para mujeres, 73% para hombres (INEGI, 
2020). En 2021 la tasa de participación femenina fue de 44% y la masculina de 
76% (INEGI, 2020). En consecuencia, la distancia de género en la participación 
laboral se ha mantenido de 2019 a 2021.

Como hace notar el Banco Mundial (2019) y Cuberes y Teignier (2016), la dis-
tancia de género tiene un costo alto: de acuerdo con sus estimaciones, si las 
mujeres en edad de trabajar que no forman parte del mercado laboral traba-
jaran en la misma proporción que los hombres, se produciría una ganancia de 
entre 22 y 25% del producto per cápita de México.

En la figura 1 se observa la estructura de participación de hombres y muje-
res en el mercado laboral de México por rangos de edad. Aunque la distancia 
de género para los tres años que se presentan se mantiene debido a la baja 
participación de las mujeres, la estructura de la población que forma parte del 
mercado de trabajo se concentra en los mismos rangos de edad: 15-28, 29-45 y 
46-62. En el caso de las mujeres, se observa una participación considerable en 
los rangos de edad de entre 29 y 45 años. Aunque en su contraparte masculina 
también es el grupo de edad con mayor concentración, el porcentaje de las 
mujeres es superior. Como antecedente, se tiene que, de acuerdo con García y 
de Oliveira (1994), a principios de la década de 1970 la mayoría de las mujeres 
mexicanas que trabajaban fuera de casa lo hacían a edades jóvenes, situación 
que se modifica en la década de 1980 con la participación de las mujeres de 
mayor edad. 

https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791
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Figura 1. México. Población que participa en el mercado 
laboral por sexo y rango de edad, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

En la figura 2 se presenta la composición de la población laboral de México 
por sexo y escolaridad. El nivel de escolaridad primaria y secundaria caracteri-
za el perfil de los trabajadores. Los hombres, sin embargo, presentan porcenta-
jes superiores a los de las mujeres. Por consiguiente, la participación de estas 
sobresale en el nivel de preparatoria o bachiller, normal y carrera técnica, así 
como en nivel profesional. Incluso, aunque en el nivel de maestría y doctorado 
los porcentajes de participación son bajos, las mujeres mantienen proporciones 
superiores. En 2014, Gasparini y Marchionni (2015) observaron que el progreso 
de las mujeres con mayor nivel educativo perfiló una distancia de género menor 
en México y en algunos países de América Latina. Este hecho resulta importante 
porque en los últimos años las mujeres que participan en el mercado laboral 
ostentan niveles cada vez más altos: son mujeres muy calificadas para desem-
peñar diversos puestos de trabajo. 
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80-97 0.43 0.26 0.39 0.18 0.47 0.19
63-79 6.66 5.07 6.16 4.36 6.60 4.78
46-62 26.94 27.19 27.80 27.83 27.90 28.00
29-45 37.94 41.12 38.86 42.27 37.52 40.77
15-28 28.03 26.35 26.79 25.36 27.51 26.25
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Figura 2. México. Población que participa en el mercado laboral  
por sexo y escolaridad, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

Cuando se analiza la composición de la población que participa en el mer-
cado laboral según el estado civil, sobresale la proporción de la población que 
mantiene una relación de convivencia (véase figura 3). Es de notarse que, en el 
caso de las mujeres, los porcentajes que representan los dos grupos del estado 
civil son muy semejantes. En particular, en 2020 y 2021 las proporciones de 
las dos categorías son muy próximas. Este hecho es importante, puesto que se 
asocia con el aumento de responsabilidades en el hogar, trabajo no remunera-
do. Por consiguiente, las restricciones de tiempo para participar en el mercado 
laboral se incrementan para las mujeres.

La figura 4 muestra la composición de las personas que participan en el 
mercado laboral de acuerdo con el lugar en la actividad. Se aprecia la predo-
minancia de los trabajadores subordinados y remunerados, tanto para mujeres 
como para hombres. Esta cantidad marca la preferencia hacia la oferta de 
servicios laborales que responden ante una instancia superior y que representa 
una oportunidad rival en el tema del emprendimiento. Se considera que los 
empleadores y los trabajadores por cuenta propia representan la parte de la 
población ocupada que trabaja por iniciativa propia o que emplea los servicios 
de uno o varios trabajadores. Aunque en términos relativos este último grupo 
es reducido, el número de empleos que crea representa un beneficio para la so-
ciedad que puede tener efectos favorables para la economía, según la dinámica 
de los emprendimientos.

 

H2019 M2019 H2020 M2020 H2021 M2021
Maestría y doctorado 1.86 2.48 2.23 3.03 1.97 2.90
Profesional 20.62 24.95 22.00 28.31 22.21 27.66
Preparatoria o bachiller,
normal y carrera técnica 26.10 27.02 26.61 27.17 26.85 27.17

Primaria y secundaria 48.79 43.03 46.87 39.45 46.56 40.12
Ninguno y preescolar 2.63 2.52 2.30 2.04 2.41 2.15
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Figura 3. México. Población que participa en el mercado laboral por 
sexo y estado civil,2019-2021 

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

Figura 4. México. Población que participa en el mercado laboral por 
sexo y ocupación, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).
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Vive con pareja en unión libre y

casado(a) 64.91 51.24 64.10 50.35 63.34 49.76

Separado(a), divorciado(a), viudo(a)
y soltero(a) 35.09 48.76 35.90 49.65 36.66 50.24
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Empleadores y trabajadores

por cuenta propia 26.60 25.64 26.97 24.66 28.02 26.19

Trabajadores subordinados 73.40 74.36 73.03 75.34 71.98 73.81
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En México, la concurrencia femenina en la fuerza laboral es mayor en las 
zonas urbanas y en las regiones donde los salarios son más altos (Inchauste et 
al., 2021). La figura 5 muestra la población ocupada por regiones. Sin duda, la 
actividad económica concentrada en el centro del país es consistente con la 
cantidad significativa de las personas ocupadas que se observa en esta región. 
Sin embargo, la frontera del norte es la segunda que tiene el mayor tamaño de 
participantes en el mercado laboral. Esta frontera es una región con una diná-
mica especial debido al vínculo que tiene con el país vecino. De acuerdo con 
Solís, Requena y Soriano (2018), las mujeres de la región fronteriza del norte 
del país ostentan alta participación del trabajo remunerado, a diferencia de las 
mujeres del sur, quienes se desempeñan por lo general en actividades produc-
tivas primarias y rurales.

Figura 5. México. Población que participa en el mercado laboral por 
sexo y región, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

En relación con la frontera norte (véase figura 6), la población activa en el 
mercado laboral del rango de edad de entre 29 y 45 años es el grupo predomi-
nante. Destaca la poca variación en la configuración de ese mercado por estrato 
de edad a lo largo del periodo de estudio. El orden de la participación por rango 
de edad es la misma, tanto para hombres como para mujeres. La pertinencia de 
explorar el efecto de la edad en la categoría laboral se relaciona con el efecto 
diferenciado que tiene en hombres y mujeres. Para ellas, la edad es un tema 
correlacionado con la edad reproductiva y su decisión de tener hijos. 

 

H2019 M2019 H2020 M2020 H2021 M2021
Centro 65.92 67.16 65.24 66.82 64.75 66.24
Frontera sur 11.63 11.08 14.65 13.59 13.59 12.75
Frontera norte 22.45 21.75 20.11 19.60 21.65 21.01
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Figura 6. Frontera norte. Población que participa en el mercado 
laboral por sexo y rango de edad, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

En cuanto a la variable escolaridad (véase la figura 7), en la frontera norte 
se reproduce la misma configuración que se observa en el resto de México. No 
obstante, se trata de una región donde la opción de emigrar y la abundancia 
de trabajo poco calificado son obstáculos para desarrollar una sólida formación 
académica para los rangos de edad con posibilidad de laborar (Aguilar, Oso-
rio-Novela, Aguilar y Mungaray-Moctezuma, 2022). El predominio de la población 
con estudios de primaria y secundaria es una constante, tanto en los hombres 
como en las mujeres, aunque ellas tienen un perfil relevante en estudios supe-
riores. De acuerdo con el tipo de convivencia (véase la figura 8), las mujeres, 
en ambas categorías del estado civil (viven con pareja, en unión libre, casadas 
y separadas) presentan porcentajes muy cercanos. Por su parte, los hombres en 
convivencia (viven con pareja, en unión libre o casados) tienen un porcentaje 
mayor de participación laboral. Este hecho es interesante porque las mujeres 
que están en el mercado laboral pueden enfrentar restricciones de tiempo des-
iguales, dependiendo de su estado civil. No obstante, su participación tiende a 
ignorar este hecho: se observa que el tipo de convivencia puede ser un factor 
exiguo en su concurrencia. 
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80-97 0.31 0.18 0.33 0.10 0.27 0.12
63-79 5.30 4.33 5.17 3.57 5.24 3.81
46-62 27.97 27.23 29.07 27.94 29.34 28.32
29-45 38.13 40.87 38.71 41.76 37.39 39.81
15-28 28.30 27.39 26.72 26.63 27.76 27.94
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Figura 7. Frontera norte. Población que participa en el mercado 
laboral por sexo y escolaridad, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

Figura 8. Frontera norte. Población que participa en el mercado 
laboral por sexo y estado civil, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).
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Maestría y doctorado 1.63 2.34 1.89 2.68 1.98 2.54
Profesional 22.07 25.37 22.56 27.98 23.61 27.88
Preparatoria o bachiller,
normal y carrera técnica 28.41 29.23 28.07 28.82 29.04 28.74

Primaria y secundaria 46.45 41.98 46.15 39.67 44.20 39.95
Ninguno y preescolar 1.44 1.09 1.34 0.85 1.17 0.90
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Como se observa en la figura 9, la decisión de emplearse en la frontera nor-
te, al igual que en el resto del país, se concentra en la categoría de empleo 
subordinado, con una participación mayor de las mujeres. Esta relación supone 
que las mujeres dependen más del trabajo subordinado que, en teoría, tiene 
mayores restricciones de tiempo y de compatibilidad ante las actividades de 
casa. No obstante, el trabajo subordinado representa, en la mayoría de los 
casos, estabilidad en la obtención de ingresos y seguridad social. Por lo tanto, 
la participación de las mujeres en la actividad emprendedora está, de forma 
sistemática, por debajo de la de los hombres. 

Figura 9. Frontera norte. Población que participa en el mercado 
laboral por sexo y ocupación, 2019-2021

H = hombres; M = mujeres; años 2019, 2020 y 2021. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019, 2020 y 2021).

Metodología

Para explicar las decisiones de las mujeres sobre su participación en el mercado 
laboral y sobre el tipo de ocupación laboral a partir de un conjunto de condi-
ciones, se utilizan los modelos de variables endógenas cualitativas, llamados 
modelos de elección discreta logit y probit. Estos modelos consideran los efec-
tos de las variables explicativas sobre la probabilidad de respuesta del evento 
de interés definido en la investigación 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) . Mantienen la probabilidad 
de elección dentro del intervalo [0,1] debido a que usan una relación no lineal 
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Empleadores y trabajadores

por cuenta propia 20.55 19.17 22.91 18.38 22.63 20.47

Trabajadores subordinados 79.45 80.83 77.09 81.62 77.37 79.53
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entre las variables explicativas y la probabilidad (Hill, Griffiths y Lim, 2018). La 
forma funcional de los modelos logit y probit es:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = Υ(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽) + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

donde: 
Υ = Λ  se refiere a la función de distribución logística; en consecuencia, Λ(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽)  
es la función de densidad logística (modelo logit). 
Υ = ϕ  se refiere a la función de distribución normal; en consecuencia, ϕ(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽) 
es la función de densidad de la normal (modelo probit). 
𝑢𝑢𝑖𝑖  es una variable aleatoria que se distribuye normal N (0, 𝜎𝜎2) .
𝑋𝑋𝑖𝑖.  Indica las variables exógenas del modelo.
𝑌𝑌𝑖𝑖  es la variable dependiente, puede tomar los valores cero o la unidad. 

La interpretación de los modelos logit y probit se puede obtener a partir de 
los valores de las características 𝑋𝑋𝑖𝑖.  expresados de la forma siguiente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖) = 𝑃𝑃𝑖𝑖 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖) = 𝑃𝑃𝑖𝑖 

�̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖) =  Υ(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽) 

donde:
Prob = probabilidad de que ocurra el evento de interés. 
�̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖) =  Υ(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽)  = probabilidad estimada. 
Para esta investigación, el modelo de participación laboral de las mujeres y sus 
factores determinantes se define en la ecuación siguiente: 

�̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖) = Υ(𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽3𝐻𝐻𝐸𝐸𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽5𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝐸𝐸ó𝑐𝑐/𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑓𝑓𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸) 

Este modelo brinda un panorama general de las características de las muje-
res que participan en el mercado de trabajo. 

La variable dependiente se construye a partir del indicador de clasificación 
en población económicamente activa (PEA) y población no económicamente 
activa (PNEA). Toma el valor de uno �̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1│𝑋𝑋𝑖𝑖)  cuando la mujer participa 
en el mercado laboral (pertenece a la PEA). Toma el valor de cero �̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0|𝑋𝑋𝑖𝑖) 
cuando la mujer no participa. 

Con el segundo modelo se estima la posibilidad de que las mujeres que par-
ticipan en el mercado de trabajo se ocupen como emprendedoras. En ambos 
casos, las estimaciones se realizan para México y para la frontera norte. La 
variable dependiente toma el valor de uno �̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖)  cuando se trata de 
una emprendedora: corresponde a todas las mujeres trabajadoras por cuenta 
propia o empleadoras. Toma el valor de cero �̂�𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0|𝑋𝑋𝑖𝑖)  cuando las mujeres 
son asalariadas, trabajadoras subordinadas y remuneradas.

Los datos se obtuvieron de la ENOE (INEGI, 2019, 2020 y 2021) y correspon-
den al segundo trimestre de cada año, de 2019 a 2021. Los datos pertenecen a 
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las seis entidades federativas de la frontera norte de México: Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las variables indepen-
dientes para los modelos propuestos son: 

• 
• Edad. Número de años cumplidos de la mujer. Es una variable que se 

relaciona con el ciclo vital de las mujeres y las oportunidades en el mer-
cado laboral.

• Escolaridad. Años de escolaridad. Un año más de escolaridad podría tra-
ducirse en más y mejores oportunidades laborales. Además, la educación 
es un indicador de capital humano y representa una inversión a futuro 
que es valorada y retribuida en el mercado laboral. 

• Hijos. Número de hijas e hijos que nacieron vivos. Existe un costo entre 
los hijos y el valor del tiempo. La crianza de los niños pequeños se aso-
cia con un trabajo que limita la posibilidad de participar en el mercado 
laboral.

• Estado civil. Estado civil de la persona encuestada. Toma el valor de uno 
cuando la mujer mantiene una relación de convivencia con una pareja, 
es decir, cuando vive con pareja en unión libre o está casada. Toma el 
valor de cero cuando la mujer está separada, divorciada, viuda o soltera.

• Región. Zona geográfica en la que habita la mujer. Toma el valor de uno 
si la mujer vive en la frontera norte; cero en escenarios distintos. 

• Entidad federativa. Estado de la región de la frontera norte donde habita 
la mujer. Se asignan los valores: 1 para Baja California; 2, Coahuila; 3, 
Chihuahua; 4, Nuevo León; 5, Sonora y 6, Tamaulipas.

Resultados 

Los resultados del modelo que estima la probabilidad de participación de la mu-
jer en el mercado laboral mexicano de los tres años de estudio se muestran en la 
tabla 2. Los parámetros de los modelos logit y probit resultan diferentes, como 
era de esperarse, debido a las distribuciones de probabilidad que se emplean 
en cada caso, pero se destaca que satisfacen la regla general 𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≅ 1.6�̃�𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙  
(Hill, Griffiths y Lim, 2018). Por consiguiente, se consideran modelos alternativos 
para determinar las posibilidades del evento de interés a partir del conjunto de 
variables explicativas que se relaciona con su caracterización. En este sentido, 
resulta importante la revisión de los signos para establecer los efectos indivi-
duales de dichas variables en la participación laboral de las mujeres. 

En primer lugar, se observa que los coeficientes de las variables escolaridad 
y región tienen signos positivos y significancia estadística en los tres años de es-
tudio. La escolaridad alcanzada por las mujeres se relaciona de manera directa 
con la probabilidad de participar en el mercado laboral: incrementos en los 
años de escolaridad aumentan la posibilidad de que las mujeres se incorporen 
a ese mercado. Para el caso de la variable región, el signo positivo del coefi-
ciente indica que las mujeres de la frontera norte tienen mayor posibilidad de 
participar en el mercado laboral que las del resto del país. Las demás variables, 
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edad, hijos y estado civil, muestran coeficientes significativos, pero con signos 
distintos. En consecuencia, la relación de dependencia entre la probabilidad 
de que la mujer participe en el mercado de trabajo y el efecto de cada una 
de estas variables no es concluyente, en el sentido de observar una dirección 
única entre las variables. De acuerdo con los resultados, la edad, a lo largo del 
periodo de estudio, es una condición que tiene un efecto diferenciado en la 
probabilidad de que las mujeres se incorporen al mercado laboral. En 2019, los 
signos resultaron positivos, lo cual es indicativo de que las mujeres de mayor 
edad tenían más posibilidad de participar en el mercado laboral. Esta relación 
cambia en 2020 y 2021: la probabilidad de que las mujeres mayores partici-
paran en el mercado laboral disminuyó, lo cual coincide con la de los años de 
mayor restricción de movilidad a causa de la emergencia sanitaria de COVID-19. 

En relación con la variable hijos, se observa que los coeficientes tienen sig-
nos negativos en 2019; los años subsecuentes cambian a positivos. Esto indica 
que la cantidad de hijos tiene un efecto diferenciado en la probabilidad de in-
corporarse al mercado laboral, puesto que la decisión laboral de las mujeres no 
depende de un solo factor, sino de la combinación de circunstancias que pueden 
dar resultados distintos. Para este caso, coincide de nuevo un comportamiento 
prepandemia y otro durante la pandemia. En 2019 hay evidencia significativa 
de que un mayor número de hijos está relacionado de modo negativo con la 
probabilidad de participar en el mercado laboral. En cambio, durante 2020 y 
2021, la probabilidad de incorporarse al mercado laboral aumenta conforme el 
número de hijos es mayor. Este hecho puede comprenderse desde la óptica de 
la escasez de ingresos que se vivió en los últimos años. La condición conyugal, 
agrupada en población conviviente y no conviviente, presenta signos positivos 
en los dos primeros años de estudio: si una mujer tiene una relación de convi-
vencia, aumenta la probabilidad de ocuparse. En cambio, en 2021, la proba-
bilidad cambia a una relación inversa: si una mujer mantiene una relación de 
convivencia, disminuye la posibilidad de que se incorpore al mercado laboral.
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19

https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791 región y sociedad / año 35 / 2023 / e1791

Texis Flores / Saavedra Leyva / Campos Bravo

Ta
bl

a 
2.

 M
éx

ic
o.

 P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 m

uj
er

 e
n 

el
 m

er
ca

do
 la

bo
ra

l, 2
01

9-
20

21

V
ar

ia
b

le
s

2
0

19
2

0
2

0
2

0
2

1

Pr
o

b
it

Lo
g

it
Pr

o
b

it
Lo

g
it

Pr
o

b
it

Lo
g

it

Ed
ad

0.
0

01
3**

*

(–
0.

0
0

02
)

0.
0

02
1**

*

(–
0.

0
0

04
)

–0
.0

0
09

**
*

(–
0.

0
0

03
)

–0
.0

01
6**

*

(–
0.

0
0

04
)

–0
.0

01
1**

*

(–
0.

0
0

02
)

–0
.0

01
8**

*

(–
0.

0
0

04
)

E
sc

o
la

ri
d

ad
0.

15
53

**
*

(–
0.

0
01

7)
0.

24
99

**
*

(–
0.

0
02

8)
0.

16
30

**
*

(–
0.

0
02

)
0.

26
33

**
*

(–
0.

0
03

3)
0.

16
58

**
*

(–
0.

0
01

6)
0.

26
71

**
*

(–
0.

0
02

7)

H
ijo

s
–0

.0
03

7*

(0
.0

02
)

–0
.0

06
1*

(0
.0

03
3)

0.
0

06
1**

(0
.0

02
5)

0.
01

04
**

(0
.0

04
1)

0.
0

03
5**

(0
.0

01
8)

0.
0

06
1**

*

(0
.0

02
9)

E
st

ad
o

 c
iv

il
0.

01
28

*

(0
.0

06
5)

0.
01

92
*

(0
.0

10
6)

0.
02

47
**

*

(0
.0

07
7)

0.
03

89
**

*

(0
.0

12
6)

–0
.0

0
05

 (0
.0

06
3)

–0
.0

01
(0

.0
10

3)

R
eg

ió
n

0.
0

07
5**

(0
.0

03
8)

0.
01

15
*

(0
.0

06
1)

0.
0

03
9

(0
.0

04
6)

0.
0

05
5

(0
.0

07
5)

0.
0

08
9

**

(0
.0

03
7)

0.
01

38
**

(0
.0

06
)

In
te

rc
ep

to
–0

.7
86

1**
*

(0
.0

14
3)

–1
.2

63
1**

*

(0
.0

23
1)

–0
.8

89
1**

*

(0
.0

17
)

–1
.4

31
5**

*

(0
.0

27
7)

–0
.7

83
2**

*

(0
.0

13
9)

–1
.2

60
4**

*

(0
.0

22
5)

Se
ns

ib
ili

d
ad

a
61

.3
9

%
61

.3
9

%
61

.0
9

%
61

.0
4%

61
.2

6%
61

.2
6%

E
sp

ec
ifi

ci
d

ad
b
 

60
.5

2%
60

.5
2%

63
.7

9
%

63
.7

9
%

62
.1

3%
62

.1
3%

C
la

si
fic

ad
o

s 
 

co
rr

ec
ta

m
en

te
60

.7
3%

60
.7

3%
63

.1
3%

63
.1

1%
61

.9
1%

61
.9

1%

O
b

se
rv

ac
io

ne
s

16
8 

58
6

11
7 

68
7

18
0 

96
9

La
s e

st
im

ac
io

ne
s s

e 
re

al
iza

ro
n 

en
 e

l p
ro

gr
am

a 
es

ta
dí

st
ic

o 
R.

 
Si

gn
ifi

ca
nc

ia
 1

%
 ‘*

**
’; 

5%
 ‘*

*’;
10

%
 ‘*

’. 
Lo

s c
oe

fic
ie

nt
es

 e
nt

re
 p

ar
én

te
sis

 d
en

ot
an

 e
l e

rro
r e

st
án

da
r.

a.
 C

as
os

 p
os

iti
vo

s r
ea

le
s q

ue
 e

l m
od

el
o 

ha
 id

en
tifi

ca
do

 d
e 

m
an

er
a 

co
rre

ct
a.

 
b.

 C
as

os
 n

eg
at

iv
os

 re
al

es
 q

ue
 e

l m
od

el
o 

ha
 id

en
tifi

ca
do

 c
or

re
ct

am
en

te
. 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s d

el
 IN

EG
I (

20
19

, 2
02

0 
y 

20
21

).

https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791


región y sociedad / año 35 / 2023 / e1791https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791

Emprendimiento femenino como decisión laboral en México. El caso de la frontera norte 20

Respecto de lo que sucede en la frontera norte (véase la tabla 3), se observa 
que las relaciones entre las variables y la probabilidad de participación de la 
mujer en el mercado laboral se mantienen en los tres años de estudio, excepto 
el efecto de la variable región. También se destaca que los coeficientes de las 
variables edad, escolaridad, hijos y entidad federativa durante 2020 muestran 
significancia estadística. 

Los resultados indican que la edad de las mujeres que habitan en la fronte-
ra norte tiene un efecto inverso en la probabilidad de inserción laboral. Esto 
da idea de que es más probable que las mujeres jóvenes se ocupen en alguna 
posición de trabajo. Para la variable escolaridad se confirma el efecto positivo 
que tiene en la decisión de trabajar de la mujer. En relación con el coeficiente 
de la variable hijos, este es positivo para los tres años de estudio, lo cual indica 
que el efecto que tiene esta variable en la posibilidad de que la mujer participe 
en el mercado de trabajo, es directo: a mayor número de hijos, mayor posibi-
lidad de que la mujer decida incorporarse al mercado de trabajo. La condición 
conyugal presenta un coeficiente con signo positivo: indica que las mujeres 
casadas o que viven en unión libre participan en el mercado laboral con mayor 
frecuencia que las mujeres solteras. Observando estas variables en conjunto, 
se puede interpretar que el perfil de las mujeres que tienen mayor posibilidad 
de emplearse son las jóvenes, con mayores niveles de estudio, mayor número 
de hijos y que tienen una relación de convivencia. La variable entidad federa-
tiva es de control para determinar si el espacio geográfico en la frontera norte 
es diferenciado: solo hay significancia de la relación en 2020.
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Los resultados que se presentan en la tabla 4 muestran los factores que 
determinan el emprendimiento femenino. En el caso de México, las variables 
edad, hijos y estado civil afectan de forma positiva la probabilidad de que las 
mujeres sean emprendedoras. De ahí que, a mayor edad, número de hijos y re-
lación de convivencia, aumente la probabilidad de que se integren al mercado 
laboral como emprendedoras. En lo que respecta a la variable escolaridad, el 
coeficiente resultó con signo negativo, lo que indica que mayores niveles de 
formación en las mujeres implican menor posibilidad de que se ocupen como 
emprendedoras. En consecuencia, el perfil de la emprendedora es el siguiente: 
mujeres con mayores años, menores niveles de escolaridad, con hijos y con una 
relación de convivencia. Los datos sobre México integran distintas realidades 
sociales y económicas. Por eso resulta pertinente evaluar los efectos de estas 
variables en una región específica: en este trabajo el estudio se llevó a cabo 
sobre la frontera norte de México. Hay que subrayar que todos los coeficientes 
son significativos en términos estadísticos.

La tabla 5 contiene los resultados del modelo utilizado en la frontera norte 
y permite esbozar las características de las emprendedoras. En los tres años 
de estudio, al igual que en el modelo utilizado en México, los coeficientes que 
acompañan las variables edad, hijos y estado civil, controlada esta última a 
través de la condición de mujeres en convivencia, son positivos y, de forma 
significativa, diferentes de cero. Se interpreta que la decisión laboral de una 
mujer en cuanto a su posicionamiento como emprendedora se favorece confor-
me aumentan la edad y el número de hijos, y si mantiene una relación de con-
vivencia. Por otra parte, cuanto mayor es el número de años de escolaridad de 
las mujeres, la probabilidad de iniciar una actividad empresarial disminuye. La 
relación negativa entre emprendimiento y formación es consistente y negativa 
para los tres años: los resultados confirman la poca posibilidad de participación 
de las mujeres con mayores niveles de formación en la actividad emprendedora 
que se había identificado para México. El coeficiente de la variable entidad 
federativa controla las características de cada estado. Se observa un signo po-
sitivo y una significancia estadística que indican una diferencia en la dimensión 
territorial.
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La misma especificación de los modelos estimados permite hacer compara-
ciones entre los resultados y la intención de detectar patrones en las decisiones 
de ocupación femenina. Sobresale el efecto diferenciado de los niveles de for-
mación de las mujeres en la decisión de participación en el mercado laboral y 
en la posibilidad de establecer un negocio, mientras que el efecto de un mayor 
número de años de escolaridad provoca mayor probabilidad de inserción labo-
ral femenina. Dicho efecto coincide con Álvarez (2002) y Blundell et al. (2016), 
quienes afirman que la educación aumenta la expectativa de la mujer de par-
ticipar de manera activa en el mercado laboral. Aunque, por otra parte, las 
posibilidades de que las mujeres emprendan disminuyen conforme presentan 
mayor nivel educativo, lo cual contradice lo que señalan Guzmán et al. (2020), 
quienes argumentan que las emprendedoras presentan altos grados de estudio.

Por consiguiente, el emprendimiento femenino se caracteriza por ser la op-
ción de las mujeres de mayor edad, con hijos y que tienen una relación de 
convivencia, a diferencia del trabajo subordinado, que prefieren las mujeres 
con hijos, pero con menor edad, contrario a lo que señala Álvarez (2002) con 
respecto a estos, aunque está en sintonía con Cai (2018) sobre la edad. También 
se destaca que las características de la participación femenina en el mercado 
laboral en el nivel agregado, México, como en la frontera norte, muestran cam-
bios en los años de estudio: se observaron signos de los coeficientes negativos 
que cambiaron a positivos, y viceversa, todos ellos estadísticamente distintos 
de cero. En resumen, los resultados para el modelo de emprendimiento femeni-
no utilizado en México se reproducen en el análisis de la frontera norte, lo cual 
indica que las características del emprendimiento femenino son concluyentes 
en el escenario que se consideró en la estimación de los modelos.

Conclusiones

La participación de las mujeres en la economía sigue siendo un tema pendien-
te para la construcción de sociedades más igualitarias. La decisión de ellas de 
trabajar visibiliza las condiciones que inhiben o impulsan su ingreso en el mer-
cado de trabajo. En específico, el panorama laboral para este colectivo se ha 
vinculado a la conciliación de los ámbitos del trabajo y personal. Esta condición 
representa la búsqueda constante del equilibrio entre los escenarios de acción 
de las mujeres. En este sentido, la exploración de los factores determinantes de 
la participación laboral de la mujer que se han trabajado en este artículo, supo-
ne una contribución al conocimiento sobre las condiciones recientes de la mujer 
en el mercado de trabajo, aportación orientada al caso de las emprendedoras. 

Los modelos estimados permiten explicar las decisiones de una mujer a par-
tir de un conjunto de variables de su esfera laboral y familiar que identifican las 
características de las mujeres que participan en el mercado laboral y aquellas 
que se convierten en emprendedoras. Es interesante observar que la variable 
educación formal que incentiva la participación de las mujeres en el mercado 
laboral, también contrarresta la posibilidad de establecer un negocio por cuen-
ta propia. Por otra parte, las variables edad, número de hijos y convivencia 

https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791


región y sociedad / año 35 / 2023 / e1791https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1791

Emprendimiento femenino como decisión laboral en México. El caso de la frontera norte 26

conyugal incentivan la actividad emprendedora de las mujeres. De acuerdo con 
el efecto que tienen las variables educación y edad en la participación laboral 
femenina, es posible concluir que las mujeres postergan su incorporación al 
mercado debido a que realizan una mayor inversión en capital humano. 

También puede concluirse que el emprendimiento femenino tiene sus par-
ticularidades. Del grupo de mujeres que forma parte de la fuerza laboral, las 
que deciden emprender tienen menores niveles de escolaridad. Por lo tanto, 
la actividad emprendedora denota oportunidades para un colectivo de mujeres 
que pudiera encontrar dificultades en la categoría de trabajo subordinado y re-
munerado. Este resultado implica que la figura de mujer emprendedora no está 
relacionada con una visión de oportunidad desde el punto de vista de negocios 
dinámicos, en el entendido de su relación indirecta con el capital humano. No 
obstante, la configuración de mujer emprendedora tiene un valor social, que 
es pertinente en contextos de inestabilidad económica y niveles crecientes de 
desempleo. Destaca el sentido de iniciativa para crear su propia fuente de 
empleo e ingresos, conciliando sus responsabilidades laboral y personal. Por 
otra parte, se hace evidente que la actividad emprendedora, al menos en los 
años de estudio, ha sido un espacio de acción poco explorado por mujeres con 
niveles de formación superiores. 

Aunque el emprendimiento femenino es un fenómeno social y económico, 
complejo y cambiante, en términos generales es una opción de ocupación pro-
ductiva para las mujeres que favorecen su autonomía económica y empodera-
miento conforme la actividad se consolida en el mercado, pero también se ha 
visto como un paliativo para enfrentar situaciones adversas. En una línea de 
vida, el emprendimiento se puede ir percibiendo como una actividad de riesgo. 
No obstante, esta opción la toman mujeres que enfrentan mayores restriccio-
nes en el mercado laboral ante sus características de instrucción formal. En 
este sentido, los programas de apoyo a mujeres emprendedoras que buscan es-
pacios de acción en el mercado de trabajo, deben estar orientados al fortaleci-
miento de los recursos humanos para potencializar las habilidades innatas y las 
aprendidas. Dicho fortalecimiento ayuda a la estabilidad laboral de este grupo. 

En relación con la dimensión territorial, el emprendimiento femenino es una 
de las fuerzas locales del desarrollo económico. En la frontera norte de México, 
es una posibilidad de crear una fuente propia de empleo, y acaso de trabajo 
adicional, para la población, en lugar de optar por un puesto de trabajo que en 
un contexto de crisis castiga a la mano de obra no experimentada y a los colec-
tivos más vulnerables. Sin duda, la dinámica poblacional de dicha frontera es 
singular. La actividad en ella se caracteriza por tener la influencia de la cultura 
de los emprendedores. En este sentido, el emprendimiento es la expresión de 
una sociedad y una economía en constante cambio.

Los hallazgos derivados de este estudio revelan la pertinencia de ahondar en 
las características de las emprendedoras. En específico, en el efecto que tiene 
la educación formal en la decisión de emprender, en la expectativa de que la 
actividad emprendedora se vea como un espacio de oportunidad más que un 
refugio frente a la adversidad del mercado laboral.
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Para terminar, se manifiesta que los resultados corresponden a un tiempo y 
espacio específicos que abarcan un periodo de estudio con cambios en la forma 
de recabar información debido a las restricciones de movilidad, lo que incidió 
sobre todo en el número de observaciones y en la población entrevistada. No 
obstante, la información que se consiguió es necesaria para estudiar la situa-
ción de ocupación y de empleo en el periodo de contingencia. De cara a futuros 
análisis, sería conveniente trabajar con otra serie de datos para comparar las 
características de las mujeres empleadas y de las emprendedoras identificadas 
en este estudio con el perfil de las mujeres que se desempeñan en un contexto 
de estabilidad económica. De igual manera, deben explorarse las particularida-
des que se pueden hacer notar en la dimensión territorial a partir del estudio 
de otras regiones.
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