
5. Conclusiones  
 
El objetivo del presente trabajo radicó en identificar las determinantes de la 

participación laboral femenina en el empleo informal del municipio de San 

Andrés Cholula. El estudio conllevó a analizar su contraparte masculina para 

poder realizar un contraste de la situación entre géneros.   

Entre los resultados más importantes, cabe mencionar el aspecto del 

capital humano. En específico la educación; se esperaba que indistintamente 

del género, un aumento en la acumulación de escolaridad se relacionara con 

una mayor probabilidad de emplearse formalmente. En cambio, se encontró 

que el efecto de la educación se relaciona con un incremento también en la 

probabilidad de empleo informal con un efecto no lineal en forma de “U” 

invertida, observando el mismo efecto para ambos géneros. Para el género 

masculino posiblemente la razón pudiera deberse a la escasez de empleos 

formales, y para las mujeres por encontrarse relegada a este tipo de labores.  

Por su parte, en el empleo formal sí se puede observar una diferencia 

entre géneros, ya que para el hombre, una mayor escolaridad aumenta a tasas 

decrecientes la probabilidad de estar en un empleo formal; mientras que para la 

mujer, a para niveles muy bajos y muy altos de escolaridad, la probabilidad de 

encontrarse empleada en el sector formal es elevada, mientras que para 

niveles intermedios, la probabilidad es menor. De este modo, la educación para 

los hombres brinda mejores oportunidades de encontrar empleos formales que 

para las mujeres, dejando entrever una posible diferencia entre los beneficios 

de la educación para los géneros.  

La experiencia laboral, otra componente del capital humano mostró un 

efecto positivo y una relación no lineal en forma de “U” invertida para cualquier 

sector para ambos géneros. Esto resalta la importancia que la experiencia 

laboral tiene tanto para trabajos formales como informales en el municipio.  

Otro resultado interesante es el hecho de que la mujer incrementa su 

probabilidad de participar en el sector formal cuando su marido aporta ingresos 

al hogar. Esto contrasta con la teoría que apoya la idea de que las mujeres 

buscan empleos informales que les permitan realizar su trabajo conjuntamente 

con sus labores domésticas, indicando que los empleos formales en el 

municipio parecen otorgar suficiente flexibilidad al género femenino, para 



cumplir con sus actividades en el hogar.  

Un aspecto que cabe mencionar es que para la mujer se esperaba que 

la probabilidad de encontrarse en el sector informal se incrementara conforme 

aumenta el número de hijos, y para el hombre no hubiera efecto alguno. Sin 

embargo, se observó que un mayor número de hijos sólo relaciona al hombre 

con una mayor probabilidad de emplearse en el sector informal, lo que se 

puede deber al incremento de la presión sobre los ingresos y el papel del 

hombre como jefe de familia. En el caso de la mujer, el efecto resultó no 

significativo.  

El hecho de que un hombre esté discapacitado reduce la probabilidad de 

emplearse en cualquier sector, evidenciando su dificultad para integrarse al 

mercado laboral. Contar con algún familiar que haya migrado y aporte ingresos, 

para el hombre disminuye la probabilidad de emplearse en ambos sectores, lo 

cual señala que aparentemente las remesas desincentivarían su actividad 

laboral remunerada. 

En posteriores investigaciones se podrían realizar estudios sobre la 

brecha salarial entre el sector formal e informal en el municipio con el fin de 

identificar cuál brinda mayores ingresos y así poder establecer si es preferible 

trabajar en alguno de los dos. De igual forma, se podría hacer un análisis de 

factores no pecuniarios tanto de los empleos formales como de los informales, 

realizando ponderaciones que incluyan elementos no monetarios como la 

satisfacción, felicidad, percepción de seguridad, así como la percepción de 

libertad. De esta manera se podría estudiar sobre el tema del bienestar. 

 Una idea que se tenía contemplada en la presente investigación era 

realizar un estudio intertemporal, por el cual algunas variables como el estatus 

laboral, los ingresos, las deudas, etc., fueron capturadas no sólo para el 

período actual, sino también para hace 6 meses y 1 año recurriendo a los 

mismos individuos. Sin embargo, estas variables rezagadas eran muy similares 

entre sí, por lo que no pudieron ser incluidas en la estimación de los modelos 

econométricos. Con base en lo anterior se sugeriría realizar un estudio de 

análisis panel con períodos rezagados más largos, para poder así observar los 

cambios a través del tiempo en las variables de interés sobre la probabilidad de 

emplearse en algún sector. 


