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Resumen: Este artículo analiza la relación entre 
emprendimiento de nanoempresas y empodera-
miento femenino. Se desarrolla un experimento 
de laboratorio controlado con 204 participantes 
de octubre de 2017 a marzo de 2018 en el área 
metropolitana de Monterrey. El método utilizado 
fue una matriz de transición y un modelo logit, 
los cuales permiten obtener estimaciones de 
las decisiones de las nanoempresarias sobre su 
empoderamiento. Entre los principales resulta-
dos se encuentra que las nanoempresas pueden  
contribuir al empoderamiento femenino al tener 
un efecto positivo y significativo en oportunida-
des económicas y mayor autoconfianza de las 
participantes.

Palabras clave: nanoempresa, 
empoderamiento, poder de decisión  
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Abstract: This paper analyzes the relationship 
between nano-business entrepreneurship and 
women’s empowerment. The authors applied a 
controlled laboratory experiment with 204 parti-
cipants from October 2017 to March 2018 in the 
Metropolitan Area of Monterrey. The method 
they used was a decision matrix and a logit mo-
del that allow them to obtain estimations of the 
entrepreneurs’ decisions on their empowerment. 
Among the main findings of this paper, it is found 
that nano-business entrepreneurship has a posi-
tive and significant impact on female empower-
ment through more economic opportunities and 
self-confidence.
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women’s decision-making power, logit.
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La equidad de género y la autonomía de la mujer son dos de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Alcanzar el cumplimiento de este objetivo es indispensable, ya que es un 
requisito para la superación del hambre, la pobreza y la desigualdad de 
género. En este sentido, se ha querido determinar cómo el acceso a los 
recursos repercute en el empoderamiento de las mujeres. Brígida García 
(2003), Ellen McWhirter (1991) y Nélida Padilla y Cinthia Cruz (2018) 
señalan que el empoderamiento es el proceso en el que personas o gru-
pos carentes de poder toman conciencia de las dinámicas de este poder 
en su contexto vital y desarrollan habilidades, así como la capacidad 
necesaria para lograr un control razonable sobre sus vidas, sin dañar los  
derechos de otros.

En el caso particular de las mujeres, Bernardo Ángel Delebra, María de 
Jesús Oleta y Ana Gabriel Padilla (2019), así como María Teresa Camberos 
(2011), sostienen que el empoderamiento femenino es un proceso de ga-
nar control en el que se modifican las relaciones de género existentes y se 
busca aumentar el poder de las mujeres para que puedan decidir sobre sus 
propias vidas y alcanzar un mayor bienestar que impacte en sus familias y 
comunidades. En el mismo sentido, Natalia Lucía Andrades, Ana Karina 
Palacio y Ana Beatriz Blanco (2019) establecen que el empoderamiento 
de las mujeres puede ser considerado factor clave en el desarrollo susten-
table de cualquier país. Sin duda, desde este marco el emprendimiento de 
nanoempresas1 posee gran potencial para empoderar a este segmento de la  
población. Por ello, el presente estudio tiene el propósito de verificar si 
existe una relación entre el emprendimiento de una nanoempresa y el 
empoderamiento de la mujer, a partir del análisis del comportamiento 
de nanoempresarias2 neolonesas y de su posible empoderamiento como 
resultado del emprendimiento de estas unidades económicas en la Zona 
Metropolitana de Monterrey (zmm), en Nuevo León, México. 

1 En este artículo se denomina nanoempresa a la unidad económica constituida por una persona física 
que ejerce una actividad empresarial, profesional o productiva en nombre propio, sin salario y sin 
estar sujeta a un contrato laboral.

2 Usamos el término nanoempresaria para hacer referencia a la mujer que desarrolla una actividad eco-
nómica con las características de un nanoemprendimiento descritas en este estudio.
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El estudio parte de la premisa de que existe cierta relación entre el 
emprendimiento informal de una nanoempresa y el empoderamiento de 
la mujer debido a que, en el país, las nanoempresas, en su mayoría, son 
creadas en la informalidad por la falta de empleo o como una alternativa 
para generar ingresos familiares (Alvarado, 2021). Al respecto, Michael 
Walton y Gladys López (2005) sostienen que “muchas veces” el tipo de 
emprendimiento realizado en la economía informal conlleva “ciertos” efec- 
tos positivos, uno de los cuales está relacionado con la posibilidad de que los  
sectores más pobres o vulnerables de la población obtengan ingresos, ya 
que la mayoría de ellos “son autoempleados o trabajadores autónomos en 
unidades muy pequeñas —que pueden ser denominadas nanoempresas— a 
menudo en empleos inestables y en establecimientos no registrados”. 

En esta investigación se desea hilar más finamente este tema, analizando 
las características de la posible asociación entre el emprendimiento de las 
nanoempresas y el empoderamiento femenino.

La hipótesis que se desea contrastar empíricamente es que el emprendi-
miento de una nanoempresa —sea formal o informal— inicia un proceso 
que conduce al empoderamiento de las mujeres. Al momento de cuantificar 
este tipo de proceso, centramos el análisis en las mujeres y en los impactos 
de su eventual empoderamiento en el ámbito personal, del hogar y de la 
comunidad. Para ello, se proponen tres hipótesis particulares. Respecto 
al nivel individual, se cree que el emprendimiento de una nanoempresa 
impacta positivamente en la autoconfianza y seguridad de la mujer. En 
relación con el hogar, se afirma que hay un cambio relevante en los roles 
tradicionales de la mujer intrahogar; a nivel comunitario, se espera un mayor 
involucramiento formal en la sociedad.

Para lograr el objetivo del estudio y dar respuesta a las hipótesis plan-
teadas, se llevó a cabo un experimento de laboratorio con el que se controló 
el comportamiento de 204 nanoempresarias neolonesas. El experimento 
consideró tres etapas: en la primera, se examinó la situación actual de las 
mujeres participantes; posteriormente, se les brindó información y capa-
citación sobre las ventajas de ser nanoempresarias formales y, finalmente, 
se realizó un análisis de los factores sociales, económicos, ideológicos y 
de entorno que influyen en el proceso de empoderamiento.

Conviene mencionar que este artículo podría figurar junto con aquellos 
que recurren a la economía experimental debido a que analiza el comporta-
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miento o decisiones de jugadores —en nuestro caso, nanoempresarias— con 
la técnica o juego de ultimátum, y observa que estas decisiones pueden 
cambiar por motivos distintos a los de la racionalidad económica, entre 
los que se encuentran empoderamiento, justicia, equidad, ética e integridad 
(Palacio y Parra, 2012). La principal diferencia radica en que este estudio 
explora el fenómeno de análisis mediante una matriz de transición y un  
modelo binario tipo logit; la matriz posibilita la identificación de los cam- 
bios de preferencias en las nanoempresarias a partir de rondas de expe-
rimentos efectuados en un ambiente controlado, mientras que el modelo 
permite cuantificar el impacto de los factores que propician el empodera-
miento de las mujeres nanoempresarias.

El artículo se organiza como sigue: en la primera sección se presenta una 
breve revisión teórica; en la segunda sección se describen la metodología y 
la obtención de los datos. En la tercera sección se reportan los resultados; 
por último, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Marco contextual
El estudio del emprendimiento de nanoempresas está adquiriendo un auge 
muy peculiar en los indicadores económicos de los países de América La-
tina. A pesar de que gran parte de los nanoemprendimientos tiene origen 
en el sector informal, y de que varios autores (Acs, 2006; De la Garma, 
2010) afirmen que las actividades efectuadas en la informalidad no tienen 
impacto en el crecimiento económico de un país, se reconoce la relevancia 
de este sector tanto en la producción como en el empleo de la población 
más pobre o vulnerable de los países en desarrollo. Además, este es un fe- 
nómeno de interés no sólo académico, sino político, económico y social. 

El fenómeno del emprendimiento es considerado a nivel mundial como 
un mecanismo de combate a la pobreza, el desempleo y la desigualdad de 
género (Sigalia y Carney, 2012; Rodríguez y Palavicini, 2013). Walton y 
López (2005) sostienen que, en mayor medida, los emprendimientos que se 
realizan en la economía subterránea o ilegal —y que pueden ser llamados 
nanoemprendimientos— aportan externalidades positivas, por ejemplo, la 
posibilidad de que los sectores más pobres obtengan ingresos para mejorar y 
complementar el bienestar de la familia. Otros autores, como Rui Baptista, 
Murat Karaöz y Jooana Mendonça (2014), Juan Morales et al. (2015) y 
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Michelle Texis, Martín Ramírez y José Gabriel Aguilar (2016), nombran 
emprendedores de necesidad a las personas que hacen negocios porque 
carecen de opciones de trabajo. 

Para el Observatorio Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(2018) y el Ministerio de Economía y Empresa de España (2002), un em-
presario individual es aquel que dirige su propio negocio, sin salario, vive 
de los beneficios de su microempresa y tiene plena autonomía de dirección. 
Por su parte, Gustavo Lejarriaga (2003) señala que las nanoempresas son 
unidades empresariales conformadas por una sola persona. Para Carlos Gar-
cía y Josefina Fernández (2005), los nanoempresarios (hombres y mujeres) 
son personas físicas o jurídicas que, de manera individual y profesional, 
ejercen actividades de compraventa de bienes o servicios para un mercado 
o sector específico, mientras que para Alberto Valdés (2004) son trabaja-
dores autónomos que realizan actividades comerciales por cuenta propia, 
sin depender de un jefe inmediato ni contar con remuneración salarial fija. 
De modo que, en este estudio, un nanoempresario es aquella persona que 
desarrolla una actividad económica (producción y distribución de bienes y 
servicios) por cuenta propia y decide de manera individual cómo ordenar 
y utilizar los factores de producción, medios, equipo, materia prima e in-
sumos con un fin lucrativo.

Los estudios clásicos de David Audretsch y Miguel Fristsch (1994) y 
David Keeble y Sheila Walker (1994) conforman la base teórica del fenó-
meno de la creación de nanoempresas por actividad emprendedora; estos 
autores sostienen que el emprendimiento empresarial puede ser definido y 
medido desde un enfoque personal y uno social. El primero concierne al 
ámbito familiar, a características sociodemográficas, como edad y formación 
profesional, y a percepciones y aptitudes, como autoestima, necesidad de 
conseguir logros, insatisfacción con el trabajo asalariado, oportunidades y 
capacidades de financiación, entre otros. El segundo enfoque aborda los 
factores del entorno que tienen influencia directa e indirecta en la actividad 
empresarial, como el desempleo, la estructura sectorial de la actividad eco-
nómica, la coyuntura económica y política, el entorno financiero, el capital 
social y la cultura empresarial de la sociedad en la que los individuos se 
desarrollan. Otros estudios sobre la actividad emprendedora se enfocan en 
la influencia, la motivación y la oportunidad de negocio, e identifican las 
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razones y los aspectos que los emprendedores consideran esenciales para 
crear una empresa.

A continuación se describen algunas investigaciones que permitirán defi- 
nir si las nanoempresas pueden ser consideradas como instrumento de 
desarrollo y empoderamiento para las mujeres.

El emprendimiento como herramienta de empoderamiento  
en la mujer
De la diversidad de estudios sobre motivaciones y limitaciones de los 
emprendimientos de mujeres, recurrimos a autores como Suelen Emilia 
Castiblanco (2013), quien explica que la principal limitante se debe a que 
culturalmente las mujeres son vistas como las encargadas del cuidado del 
hogar y de los hijos, de modo que cuando buscan independencia e ingre-
sos propios, se presentan los mayores obstáculos, porque se considera que 
rompen con el orden social establecido y son penalizadas socialmente. 

Beicy Bibiana Acosta, Sandra Milena Zambrano y Marlén Suárez 
(2017), así como Jaime Rodrigo Moreno (2015), argumentan que las acti-
vidades productivas de las mujeres se caracterizan por ser principalmente 
reproductivas y que los ingresos obtenidos por ellas son direccionados 
al sustento diario de los hijos y a cubrir las necesidades del hogar; sin 
embargo, también encuentran que se ha incrementado su participación en 
actividades comunitarias, juntas de acción comunal y reuniones de pro-
moción social o grupos culturales. Estas actividades muestran un avance, 
aunque limitado, en los procesos de empoderamiento de las mujeres.

Por su parte, María Luisa Saavedra y María Elena Camarena (2015) se-
ñalan que, en la actualidad, la falta de oportunidades laborales o los empleos 
mal pagados aumentan los emprendimientos femeninos como alternativa 
ante las desigualdades de género. Aunado a esto, Diana Marcela Escan-
dón et al. (2016) sostienen que los factores motivacionales que impulsan 
a los emprendedores a desarrollar sus negocios son diferentes en mujeres 
y hombres; hay quienes emprenden motivados por necesidad y quienes lo 
hacen porque encontraron una oportunidad de negocio. En el caso de las 
mujeres, su motivación principal es obtener independencia, mientras que 
los hombres emprenden para mantener o mejorar su nivel de ingresos.
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Otra motivación de la mujer es conciliar su identidad familiar con su 
desarrollo profesional ya que, más allá de ser emprendedora, le interesa 
ser reconocida como persona profesional de negocios, debido a que en su 
contexto el género es una limitante, y a menudo, sus capacidades son cues-
tionadas (Warren, 2004). Al respecto, Juan Antonio Hernández, Francisco 
Herrera y Cristina Chávez (2015) mencionan que las emprendedoras tienden 
a ser más exitosas que los hombres porque parte de su proceso empresarial 
consiste en formar una red de relaciones en la que comparten problemas, 
soluciones y conocimientos con otras mujeres sobre el desarrollo de sus 
ventas o creación de productos, bienes y servicios. Estas redes inciden  
en el proceso de legitimar y conciliar las identidades alrededor de la familia, 
el género, el profesionalismo y el emprendimiento.

Haya Al-Dajani y Susan Marlow (2013) encuentran que el proceso de 
emprendimiento permite que las mujeres desafíen la exclusión política  
y económica, a la vez que las empodera. Y dado que las motivaciones para 
emprender son diversas (familiares, sociales, económicas, etcétera), tam-
bién son un vehículo para impulsar su empoderamiento, lo cual les brinda 
mayor autoconfianza para expresar, compartir y celebrar sus patrimonios, 
identidades y poder político.

Hilda Jaka y Elvin Shava (2018) consideran necesario formar a las 
mujeres para el empoderamiento económico porque, si bien sus medios de 
vida les brindan ingresos y trabajo, se ven limitadas por sus habilidades 
para ejecutar decisiones comerciales y mejorar los ingresos. La alternativa 
que proponen es proveer y capacitar en el uso de tecnología moderna, como 
elemento clave para incrementar la productividad y el acceso a mercados 
digitales competitivos.

Por último, Shaun Digan et al. (2019) examinan el empoderamiento 
empresarial de las mujeres con respecto al desempeño empresarial y el rol 
del bricolaje y el capital psicológico3 como moderadores, y encuentran que 
dicho empoderamiento está asociado positivamente con los ingresos de la 
empresa. Esta asociación se fortalece con niveles más altos de bricolaje 

3 El bricolaje se relaciona con el uso de los recursos disponibles para resolver problemas y encontrar 
oportunidades; el capital psicológico tiene que ver con el grado de confianza en sí mismo para tener 
éxito en una actividad o reto.
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y capital psicológico, lo que indica que el empoderamiento de la mujer 
también está asociado positivamente al desempeño de la empresa.

Las investigaciones referidas en esta sección sirven de insumo para 
caracterizar a la emprendedora neolonesa a partir de elementos de em- 
poderamiento. De ahí que la relevancia de estos estudios sobre la creación 
de nanoemprendimientos y empoderamiento femenino nos permita com-
prender los aspectos en los que es necesario focalizar los esfuerzos de la 
mujer para potenciar su empoderamiento a través del emprendimiento de 
una nanoempresa.

Las nanoempresas como instrumento de desarrollo  
y empoderamiento para las mujeres
En la actualidad, organismos como la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit, 2015), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(cepal, 2018) y la Organización de las Naciones Unidas (onu, 2017) 
fomentan la creación y la consolidación del emprendimiento de microem-
presas, pues es innegable el impacto positivo que implica el desarrollo de 
estas unidades (generación de empleos, incremento en el Producto Interno 
Bruto, independencia financiera, bienestar familiar, etcétera). Por su par-
te, el Banco Mundial (2004) señala que el emprendimiento de las nano o 
microempresas responde a la necesidad de las personas que permanecen 
en la pobreza y buscan salir de esta condición mediante la creación de 
estas unidades económicas —muchas veces— en la economía informal; 
aunque más que una herramienta para superar la pobreza, son una opción 
de supervivencia. 

Las microempresas pueden estar conformadas hasta por 10 personas,  
a diferencia de las nanoempresas, cuyo emprendimiento lo lleva a cabo 
una sola persona. Ambas unidades económicas operan con poco capital 
humano; no obstante, las dos mejoran sustancialmente la calidad de vida de 
los emprendedores. Por ello, las nanoempresas son un medio de vida esen- 
cial para las mujeres y un impulsador significativo de su desarrollo personal 
y familiar, ya que con estas unidades generan ingresos que garantizan su 
subsistencia y la de sus hijos.

Sin duda, la participación de la mujer en el mundo empresarial ha oca-
sionado impactos relevantes en aspectos personales, familiares y sociales.  
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La oit (2014) destaca que el emprendimiento empresarial de la mujer con-
tribuye a mitigar la pobreza y además favorece su emancipación económica 
y social. En el mismo sentido, para Susy Cheston y Lisa Kuhn (2002), 
estos emprendimientos pueden llegar a disminuir la pobreza debido a que 
las remuneraciones económicas que obtienen las mujeres traen mayores 
beneficios para sus hijos, específicamente en las necesidades básicas, como 
alimentación, educación, salud y vestimenta, y consideran —con alto grado 
de importancia— que esta participación propicia el empoderamiento fe-
menino porque las mujeres adquieren capacidades para tomar sus propias 
decisiones tanto en la empresa como en sus hogares.

Los resultados de esta participación no sólo son visibles en aspectos 
económicos, sino personales; es decir, se ha identificado que las mujeres 
alcanzan un alto grado de autoestima, respeto, poder de decisión y auto-
confianza por las habilidades que poseen. El último reporte del Global 
Entrepreneurship Monitor (gem, 2019) sostiene que la mujer que tiene 
ingresos propios es más propensa a invertir sus ganancias en el hogar. Por 
esto, se afirma que los beneficios logrados por ellas tienen un efecto mul-
tiplicador y, desde este ángulo, su empoderamiento implica un cambio en 
su mentalidad y en sus actitudes con beneficios para la sociedad.

Las dimensiones del empoderamiento de las mujeres concuerdan en 
su participación plena en todos los sectores de la vida económica. Bobby 
Banerjee y Laurel Jackson (2017), así como Johanna Mair, Ignasi Marti 
y Marc Ventresca (2012), señalan que los tipos de empoderamiento pue-
den ser de grupo o individual. El primero se refiere al trabajo en grupos 
colectivos, donde la organización de las mujeres les permite desarrollar 
relaciones dentro y fuera del grupo, mientras que el empoderamiento 
individual se refiere a la magnitud de desarrollo personal que depende de 
factores económicos, políticos, sociales, culturales y educativos, desligado 
del crecimiento colectivo del grupo.

En este trabajo se sigue el enfoque de empoderamiento individual 
de la mujer debido a que el emprendimiento de una nanoempresa por lo 
general es operado por una sola mujer, con escasos recursos, bajo nivel 
tecnológico y sin cumplir todos los lineamientos y requisitos de la eco-
nomía formal. No obstante, las nanoempresas son fuentes generadoras de 
empleo e impulsadoras de una mejor calidad de vida, debido a que cuando 
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las mujeres obtienen un ingreso por esta actividad, no dudan en invertirlo 
en el bienestar del hogar.

En la literatura sobre empoderamiento femenino existe gran variedad de 
dimensiones que suelen valerse de indicadores o variables para cuantificar 
este término. Rajib Dey y Mohsan Khudri (2015) consideran que definir 
y medir el término de empoderamiento no es tarea fácil, ya que una de las 
principales críticas deriva de su naturaleza intangible. Por esta razón, en 
el cuadro 1 se muestran algunos estudios sobre el tema que nos compete.

Todas las investigaciones revisadas en este apartado, independientemen-
te de las dimensiones o variables que analizan, coinciden principalmente 
en que las mujeres emprendedoras priorizan la independencia, el bienestar 
propio, el de sus familias y la rentabilidad que el emprendimiento pudiera 
dejar de manera individual o a nivel comunidad. En esta revisión de litera-
tura no hubo evidencia de estudios basados en experimentos de laboratorios 
relacionados con la función de las nanoempresas sobre el empoderamiento 
de la mujer. Por lo tanto, con este trabajo pretendemos iniciar este tipo de 
análisis del fenómeno que nos ocupa. 

Procedimiento metodológico

Diseño experimental
Una fase de este estudio tiene como objetivo cuantificar el comportamiento 
de las nanoempresarias neolonesas a partir de la aplicación de un experi-
mento de laboratorio con el que se controlan factores socioeconómicos, 
ideológicos y de entorno, y se averigua si estos impactan en el empodera-
miento de las participantes. El experimento también permite diferenciar la 
preferencia de las nanoempresarias que operan dentro de los marcos legales, 
de aquellas que se sitúan en la informalidad, en específico, cuando se les 
brinda información, capacitación y apoyo como parte del estudio.

Esta fase experimental se desarrolló entre octubre de 2017 y marzo de 
2018, estableciendo un semestre de trabajo y observación, y constó de tres 
etapas. En la primera se realizó un análisis descriptivo sobre la muestra 
de 204 nanoempresarias, para lo cual se recabó y examinó información 
mediante un cuestionario que captó las características generales de las mu-
jeres que han emprendido una nanoempresa en la Zona Metropolitana de  
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Monterrey (zmm). En particular, la muestra se orientó a mujeres mayores  
de edad emprendedoras de alguna actividad comercial u oficio por cuenta 
propia. El reclutamiento de las participantes se realizó mediante un muestreo 
no probabilístico de tipo bola de nieve, y trabajo de campo que consistió 
en una primera aproximación a sus lugares y zonas de trabajo (mercados 
populares, tianguis, bazares, puestos callejeros, gestoras domésticas, entre 
otros) y redes sociales en las que ofrecen sus productos y servicios, para 
invitarlas a colaborar en la investigación. 

Una vez que se les contactó y aceptaron colaborar, se les explicó que el 
estudio tendría una duración de seis meses y se requirió su apoyo para que 
recomendaran a otra compañera, amiga o familiar que también tuviera un 
nanoemprendimiento y estuviera interesada en participar, reiterando que 
el objetivo del experimento era estudiar su comportamiento en dos etapas. 
También se les informó que por cada sesión se les otorgaría una remune-
ración de 100 pesos, además de un jersey y souvenirs de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Por último, se les citó para la siguiente sesión, 
mencionándoles que tendría una duración aproximada de dos horas y se 
llevaría a cabo en diciembre.

La segunda etapa del estudio, denominada manipulación experimental, 
captó la preferencia de las participantes respecto a las posibles ventajas de 
modificar el estado de sus emprendimientos de informal a formal, para lo 
cual se les proporcionaron información y capacitación sobre la transición, 
procesos y ventajas de convertirse en nanoempresarias formales. Para esta 
sesión se rentaron las instalaciones de la consultoría Roheisen, la cual cuen-
ta con salas tipo Gesell, que fueron usadas para exponer a las participantes 
el contenido de la sesión y, a manera de motivación, ejemplos, casos de 
estudio y de vida real de microempresarias que iniciaron sus emprendi-
mientos en la informalidad, pero que con el paso del tiempo decidieron 
transitar hacia la formalidad y estaban siendo exitosas. La sesión duró 
aproximadamente una hora y media y durante su realización se buscó que 
las nanoempresarias conocieran el conjunto de estrategias, procesos y solu-
ciones para su posible tránsito hacia la formalidad. Para finalizar, se abrió 
una ronda de preguntas y respuestas para asegurar que las participantes 
habían comprendido la relevancia del tema, y se aplicó una encuesta sobre 
su percepción al respecto. Con la información recabada, posteriormente 
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fue posible identificar y cuantificar los cambios en las preferencias de las 
participantes para operar sus nanoempresas en la formalidad. 

La tercera etapa constó de la aplicación de un cuestionario en línea 
que recolectó y con el que se corroboraron los datos sociodemográficos 
y socioeconómicos de las participantes, como edad, escolaridad, estado 
civil, número de hijos, aspiraciones individuales (autoestima, autocon-
fianza y hogar), económicas (inversión y propiedad) y sociales (respeto, 
participación social y movilidad). Esta información permitió realizar un 
análisis inferencial de los factores que impactan el empoderamiento de las 
nanoempresarias.

Las tres etapas descritas conforman el estudio inicial basado en un ex-
perimento de laboratorio, a partir del cual se comprobará el cumplimiento 
de las hipótesis propuestas para esta investigación. Por consiguiente, con 
los resultados de esta fase experimental y la experiencia adquirida, en el 
futuro se podrá proponer un refinamiento del instrumento, así como efec-
tuar un estudio con una muestra probabilística que permita generalizar  
los resultados.

Especificación de los métodos empíricos
La fase complementaria de la investigación consiste en la examinación del 
fenómeno de estudio mediante el análisis de los datos recabados en el expe-
rimento de laboratorio. Para ello, se eligió una matriz de transición (mt)4 y 
un modelo de elección discreto binario tipo logit basado en la metodología 
de Elías Alvarado (2021). 

La matriz de transición se emplea para indicar las probabilidades condi-
cionales de que ocurra un valor específico en una variable X dado un valor 
específico de una variable Y, por lo tanto, permite identificar la cantidad 
de observaciones que, dado el valor específico en una variable aleatoria 
X, “transitan” hacia un valor de la variable aleatoria Y (Budnick, 2007). 

Si se asume que existen distintas formas o categorías en las que una 
nanoempresa puede operar (D), de las cuales las nanoempresarias solamente 

4 De acuerdo con Kolman y Hill (2006), la mt presenta las siguientes características: a) todos los ele-
mentos de la matriz son no negativos y b) la suma de los elementos de cada fila es igual a uno. Por 
consiguiente, .
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pueden elegir una, la mt puede ser definida como: P = [pij], la cual indica 
una matriz de probabilidades que exhibe la probabilidad de que un grupo 
de nanoempresarias conserve en la misma categoría a su nanoempresa  
(en este caso, i = j) o que la mueva hacia otra D – 1 de las existentes du-
rante un periodo de tiempo dado. Por consiguiente, cada elemento de pij, 
es decir, de la matriz, muestra la probabilidad de que las nanoempresarias 
que se encuentran en la informalidad i en el periodo t – 1 cambien a la 
formalidad j en el periodo t: 

En la ecuación anterior cada celda expone la probabilidad que de una 
nanoempresaria transite a otra preferencia para formar su nanoempresa; 
es decir, la mt muestra las probabilidades de que transite de lo informal a 
lo formal, o viceversa, porque permite constituir la transición con i filas y 
j columnas (preferencia al inicio y al final del periodo, respectivamente). 
La diagonal representa el porcentaje de quienes que retuvieron su prefe-
rencia del periodo inicial hasta el final del experimento, mientras que la 
intersección de las celdas figura el porcentaje de quienes que se mantuvie-
ron, aumentaron o disminuyeron en cada etapa. Por esta razón, las celdas 
ubicadas debajo y encima de la diagonal señalan los movimientos en las pre- 
ferencias de opciones para formar una nanoempresa, indicando los cambios 
de informalidad a formalidad, o viceversa.

Con el modelo logit es posible conocer el impacto de los diferentes 
factores (individuales, económicos y sociales) sobre el empoderamiento 
de las nanoempresarias en la zmm, debido a que este tipo de modelo nos 
sirve para cuantificar el comportamiento de variable de respuesta binaria. 
Al respecto, Elena Martínez (2008) y César Pérez (2005) sostienen que la 
función utilizada por este tipo de modelo es logística, de manera que la es- 
pecificación econométrica es:
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Donde Yi es una variable de respuesta binaria para i = 1, 2, …, N obser-
vaciones, Xki es el vector de K variables independientes para la i-ésima 
observación y bk es el vector de K parámetros. 

Siguiendo lo anterior, se construyen ocho modelos logit a partir de 
la ecuación (2) para examinar el impacto de distintas características so-
ciodemográficas y económicas de las participantes y corroborar si estas 
características tienen una relación significativa en el empoderamiento de 
las nanoempresarias neolonesas. El cuadro 2 muestra la descripción de las 
12 variables independientes y las ocho dependientes que se utilizan en el 
análisis inferencial.

Cuadro 2 
Descripción de variables

Variables Descripción

Variables independientes

Edad Edad de la nanoempresaria en años cumplidos

Civil Variable dummy: 1 = Casada, 0 = no

Escolaridad Refleja el nivel educativo de la nanoempresaria en escala de 0 a 5, 
donde 0 indica no contar con educación y 5, el máximo grado de 
educación (i.e. universidad completa o más)

Hijos Número de hijos que tiene la nanoempresaria

Dueña Variable dummy: 1 = Ocupación en nanoempresa propia (i.e. dueña), 
0 = no

Jefe_Familia Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria es el proveedor o jefe del 
hogar, 0 = no

Inversión Refiere el gasto mensual de inversión promedio para la 
nanoempresa medida en miles de pesos

Ganancias Corresponde a las utilidades mensuales promedio derivadas de 
actividades comerciales o de servicios medidas en miles de pesos

Uso_TIC Variable dummy: 1 = Si la dueña utiliza las tecnologías de 
información para promocionar los servicios o productos de su 
nanoempresa, 0 = no

Microcréditos Variable dummy: 1 = Si la dueña ha solicitado y accedido a algún 
microcrédito para el crecimiento de la nanoempresa, 0 = no

Sector_Comercio Variable dummy: 1 = Si la nanoempresa se encuentra en el giro de 
comercio o servicio, 0 = no

Cohesión_Social Variable dummy: 1 = Si está participando en una red con otras 
mujeres nanoempresarias, 0 = no
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Variables dependientes

Autoconfianza Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria cree que tiene los 
conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para 
tomar decisiones sobre su futuro empresarial, 0 = no

Autoevaluación Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria considera que hoy posee 
mayores capacidades que hace un año, 0 = no

Decisión_Gasto Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria decide cómo gastar los 
ingresos que entran en el hogar, 0 = no

Decisión_Compra Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria participa en la decisión 
de la compra-venta de sus propiedades, 0 = no

Decisión_Hijos Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria participa en la decisión 
de enviar a sus hijos a la escuela, 0 = no

Respeto_Esposo Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria cree que en la actualidad 
su esposo la respeta más que en el pasado, cuando no contaba con 
una nanoempresa, 0 = no

Movilidad Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria puede salir o viajar sola 
fuera del hogar sin el consentimiento de su pareja, 0 = no

Participación_Social Variable dummy: 1 = Si la nanoempresaria participa en comités 
vecinales, escolares o políticos sin tener problemas con el esposo, 
0 = no

Fuente: Elaboración propia.

resultados
La información referida en esta sección sirve para determinar la relación que 
existe entre el emprendimiento de una nanoempresa y el empoderamiento 
femenino, principal propósito del estudio. Cabe reiterar que este artículo es 
precursor en el tema debido a que, para identificar los factores que impactan 
en el proceso de empoderamiento de mujeres nanoempresarias de la zmm 
y cuantificar su comportamiento respecto a operar en la economía formal, 
se llevó a cabo un experimento de laboratorio, controlado y modelado con 
una matriz de transición y un modelo logit. 

Por lo tanto, los resultados descriptivos e inferenciales derivados de 
la fase experimental son presentados conforme al desarrollo de las tres 
etapas del experimento con las participantes. De la primera etapa damos 
a conocer la situación actual; es decir, del primer contacto con las partici- 
pantes; posteriormente, verificamos y cuantificamos el cambio de preferen-
cias al momento de las exposiciones e interacciones efectuadas respecto a 
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las ventajas de ser nanoempresarias formales (segunda etapa); por último, 
analizamos los factores que influyen en el empoderamiento de las nanoem-
presarias neolonesas (tercera etapa).

Análisis descriptivo aplicado a las nanoempresarias
El cuadro 3 muestra los estadísticos descriptivos de frecuencia, donde la 
columna Total (muestra completa) refiere que la mayoría de las nanoem-
presarias (47.1%) reportó una edad de más de 41 años. Asimismo, la mayor 
parte indicó ser casada (71.6%) y también la mayoría declaró tener estudios 
universitarios (29.9%). Además, se observa que 44.6% de las participan- 
tes señala que tiene entre tres y cuatro hijos y que su ocupación actual es 
dirigir su propia nanoempresa (64.2%). Respecto a las ganancias, 59.3% 
reportó que sus utilidades promedio mensuales eran de entre 6 000 y 10 000 
pesos. Por último, se puede apreciar que los motivos más frecuentes para 
emprender una nanoempresa son la búsqueda de independencia, comple-
mentar el ingreso familiar y la oportunidad de negocio, mientras que el  
de menor importancia fue la influencia de la familia. 

En relación con los resultados de la segunda etapa, 67.6% de las parti-
cipantes señala que no ha registrado debidamente su actividad económica 
porque la constitución formal de un negocio en la entidad requiere una serie 
de trámites legales y administrativos que son tardados; de estos argumen- 
tos deriva nuestro interés por cambiar este tipo de percepciones a partir de 
las interacciones de esta etapa.

Cuadro 3
Características generales de las nanoempresarias 

Componente
Total Informalidad

Frecuencia % Frecuencia %

Edad Menos de 21 años 19 9.3 14 10.1

De 21 a 29 años 48 23.5 32 23.2

De 30 a 40 años 41 20.1 26 18.8

Más de 41 años 96 47.1 66 47.9

Total 204 100.0 138 100.0
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Estado civil Casada 146 71.6 98 71.0

Soltera/Divorciada/Viuda 58 28.4 40 29.0

Total 204 100.0 138 100.0

Escolaridad Sin estudios 12 5.9 10 7.2

Primaria 52 25.5 37 26.8

Secundaria 33 16.1 23 16.7

Preparatoria 46 22.6 19 13.8

Estudios universitarios 61 29.9 49 35.5

Total 204 100.0 138 100.0

Hijos De 1 a 2 hijos 70 34.3 49 35.5

De 3 a 4 hijos 91 44.6 59 42.8

Más de 5 hijos 43 21.1 30 21.7

Total 204 100.0 138 100.0

Dueña Sí 131 64.2 84 60.9

No 73 35.8 54 39.1

Total 204 100.0 138 100.0

Jefe de familia Sí 79 38.7 48 34.8

No 125 61.3 90 65.2

Total 204 100.0 138 100.0

Ganancias Menos de 5 000 pesos 49 24.1 34 24.6

De 6 000 a 10 000 pesos 121 59.3 81 58.7

De 11 000 a 15 000 pesos 28 13.7 19 13.8

Más de 15 000 pesos 6 2.9 4 2.9

Total 204 100.0 138 100.0

Motivos para ser 
nanoempresaria

Complementar ingreso 36 17.6 22 15.9

Independencia 89 43.7 57 41.4

Desempleo 16 7.8 12 8.7

Mal pagado 12 5.9 9 6.5

Influencia empresarial 10 4.9 6 4.3

Influencia familiar 8 3.9 4 2.9

Oportunidad de negocio 22 10.8 12 8.7

Única forma de ingreso 11 5.4 16 11.6

Total 204 100.0 138 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en Alvarado, Ortiz y Morales (2018).
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Análisis de los cambios de preferencias en las nanoempresarias
En el cuadro 4 se muestran los resultados de la mt para identificar si hay 
cambios de preferencias en las nanoempresarias de la primera (situación 
actual) a la segunda etapa del experimento. Antes de esta interpretación, es 
importante explicar que la muestra en este análisis disminuyó a 146 par-
ticipantes debido a que se tuvo que recategorizar las preferencias en cada 
una de las etapas para garantizar que la matriz fuera consistente en todo 
el estudio. Es decir, algunas nanoempresarias entrevistadas en la primera 
etapa no asistieron o no participaron en las etapas posteriores. Por consi-
guiente, se optó por realizar el análisis con aquellas nanoempresarias que 
participaron y fueron entrevistadas en todas las etapas. 

A continuación se presentan cuatro ejercicios del análisis de la mt. El 
primero muestra las participantes de la primera etapa que tenían una na-
noempresa informal (o formal) y después de la manipulación experimental 
(segunda etapa) se aprecia cuántas transitaron hacia la formalidad (o vice-
versa). El segundo ejercicio presenta a las nanoempresarias sin distinguir 
la categoría de sus nanoempresas (informal o formal) y se cuantifica su 
transición de empoderamiento. En los ejercicios tres y cuatro se observa 
la transición de las participantes hacia el proceso de empoderamiento, 
distinguiendo sus nanoempresas entre informal y formal, respectivamente.

Del siguiente cuadro se interpretan un par de ejercicios para que el 
lector pueda realizar sus propias inferencias con los restantes. Así, en  
el Ejercicio 1 se observa que en cada celda hay una combinación de i filas 
y j columnas a través de las cuales se pueden realizar interpretaciones del 
comportamiento de las participantes. Por ejemplo, respecto a las nanoem-
presarias que indicaron que su nanoempresa era informal, la celda i = 1 y 
j = 1 muestra una retención (decisión) de 59 participantes en la segunda 
etapa, tomando en cuenta que, en la primera, 98 nanoempresarias prefirie- 
ron esta categoría (columna con la etiqueta Total). Por lo tanto, de la divi-
sión de estos dos números (59 / 98) resulta que 60.2% decide mantenerse en 
la informalidad, lo que equivale a 40.41% del total de las nanoempresarias 
que participaron en el estudio.
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Respecto a las 48 nanoempresarias que en la primera etapa manifestaron 
estar en la formalidad (celda i =2, j =2), las mismas 48 conservaron su 
decisión (100%), cantidad equivalente a 32.8% del total de las entrevistas 
realizadas en el experimento. En cuanto a los cambios de preferencia, el 
análisis de la matriz de transición revela información del comportamiento de 
las participantes, es decir, de quienes en la primera etapa prefieren continuar 
en la informalidad o ser formales en la segunda. Hay que precisar que estos 
datos se encuentran en las celdas que no están en la diagonal principal; es 
decir, la celda i = 1 y j = 2 indica la cantidad de nanoempresarias que en 
la primera etapa mostraron preferencia por mantenerse en la informalidad, 
pero que en la segunda eligieron la formalidad. Este porcentaje es de 39.8% 
y representa 26.71% del total de las entrevistas. 

Continuando con el análisis inferencial, en el Ejercicio 2 se observa 
que 22 participantes de la primera etapa respondieron que tenían empode-
ramiento cuando fueron entrevistadas (celda i = 2, j =2), sin embargo, en 
el momento de la manipulación experimental de la segunda etapa —que 
consistió en pláticas y capacitaciones sobre los procesos y ventajas de ser 
nanoempresarias formales—, el 31.4% cambió hacia el empoderamiento, 
siendo un total de 39 participantes (celda i = 1, j =2), que representan 26.7% 
del total de las nanoempresarias que participaron en esta etapa. 

Otro hallazgo relevante derivado del análisis de la mt es el aumento de 
las participantes en la segunda etapa, ya que consideraron que tenían em-
poderamiento y no se habían percatado del significado de dicho concepto 
hasta después del experimento aplicado (ejercicios tres y cuatro).

Estimaciones del modelo logit
El cuadro 5 presenta los resultados de las estimaciones realizadas para cada 
variable dependiente perteneciente a las aspiraciones individuales (autoesti-
ma, autoconfianza y hogar), económicas (inversión y propiedad) y sociales 
(respeto, participación social y movilidad). Cada columna representa un 
modelo logit para cada variable independiente explicada en el cuadro 2.

Las primeras dos columnas (modelos 1 y 2) muestran las variables de-
pendientes de autoconfianza y autoevaluación; en ambas se aprecia que las  
variables edad, escolaridad, dueña y microcréditos son significativas en  
los dos modelos. Para la variable edad, se puede interpretar que conforme  
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ésta se incrementa, hay menos probabilidad de poseer confianza en las ca-
pacidades propias; asimismo, tener una nanoempresa aumenta la percepción 
de las nanoempresarias neolonesas sobre ellas mismas. En este sentido, 
aquellas participantes que cuentan con mayor grado de escolaridad se ven 
más preparadas que un año antes para tomar decisiones sobre las actividades 
empresariales en las que se encuentran participando. Esto también puede 
explicar la significancia de la variable microcrédito, ya que al contar con 
mayor educación, la experiencia en la solicitud y adquisición de créditos 
es más accesible.

En cuanto a las variables sobre decisión de gasto y compra, se observa 
una clara influencia de éstas en el empoderamiento de las nanoempresarias, 
ya que la decisión de cómo gastar e invertir los ingresos del hogar, así 
como en la compraventa de propiedades dentro y fuera del hogar aumenta 
las posibilidades de ser parte activa y relevante en la toma de decisiones 
económicas.

De manera particular, se aprecia que la edad y el estado civil de las par-
ticipantes en la decisión de gasto ejercen un efecto positivo y significativo. 
Esto quiere decir que si la nanoempresaria es adulta y casada, la proba-
bilidad de que incremente sus oportunidades económicas es alta, lo cual  
impacta en su empoderamiento. Asimismo, si la nanoempresaria es el jefe 
de familia, con mucha más razón posee un mayor control sobre las deci-
siones de gasto y compra de propiedades en la nanoempresa y hogar. Esto  
puede deberse a que si no contara con las características mencionadas  
—no estar casada y no ser jefe de familia—, significaría que alguien más, 
como familiares o esposo, se ocupa de las actividades referidas.

En cuanto a la escolaridad, en el modelo 3 ésta aparece con un efecto 
negativo, lo cual puede explicar que aquellas mujeres que tienen con mayor 
nivel de educación están en mejor situación para tomar decisiones de gastos 
que aquellas que cuentan con un grado menor de educación.

Respecto a la decisión sobre los hijos, se identifica que las variables hijos 
y jefe de hogar tienen un impacto significativo y positivo en el modelo 5, 
lo cual significa que las nanoempresarias que deciden sobre la educación de  
sus hijos y el hogar —a través de contribuciones económicas por ser jefe 
de hogar— se encuentran, en gran medida, en proceso de empoderamiento.

Por otro lado, los coeficientes de las variables dueña y ganancias son 
significativos únicamente para el modelo 6 de respeto a esposo. Dichos 
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valores positivos implican que a medida que las nanoempresarias se en-
cuentren participando en una nanoempresa propia y obtengan utilidades de 
sus actividades empresariales, es más probable que sus esposos muestren 
mayor respeto hacia ellas. 

De igual manera, en el modelo de movilidad se aprecia que el hecho de 
estar casada y contar con capacidad económica (para ser jefe de hogar), así 
como tener educación y una nanoempresa en el sector servicios, son factores 
que incrementan la probabilidad de poder salir sin consentimiento de la 
pareja y, de esta manera, contribuir en el proceso de empoderamiento de  
las mujeres nanoempresarias. 

Por último, en la variable participación social se encuentran resulta-
dos interesantes. Por ejemplo, un mayor número de hijos y estar casada 
aparentan ser factores que aumentan la intención de participar en comités 
vecinales, escolares y políticos, lo cual es una forma en que las mujeres na- 
noempresarias ejercen su agencia en esta dimensión comunitaria.

Discusión de resultados
Los hallazgos de esta investigación coinciden con el estudio de Adalberto 
González (2015) respecto a la formación de nanoempresas, quien sostiene 
que estas unidades económicas normalmente están constituidas por una per-
sona. En nuestro caso, se constata una relación mujer-empresa que realiza 
todas las funciones de una organización lucrativa, pero con la caracterís-
tica particular de estar fuera de la formalidad, y quizá permanecer en ese  
estado por mucho tiempo. Un aspecto contrastante respecto a esto último es  
que en nuestro estudio se encuentra evidencia de que, en promedio, 40% 
de las nanoempresarias neolonesas dijo estar dispuesta a transitar hacia la 
formalidad.

En este sentido, no fue posible encontrar estudios con resultados de 
similar magnitud, como tampoco estudios que apliquen las técnicas me-
todológicas de este trabajo con enfoque particular en las nanoempresas. 
Sin embargo, algunas investigaciones de corte internacional, como las de 
Abhijit Banerjee et al. (2015), Isabel Cepeda, Maricruz Lacalle y Miguel 
Torralba (2017), Nik Muhd (2017) y Ranjula Swain y Fan Wallentin (2017), 
abordan la temática del empoderamiento femenino a través del impacto de 
los microcréditos y otras variables, como el estado civil, la reputación que 
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implica una buena capacidad económica o el ser sustentador principal de 
la familia, número de hijos y movilidad; encuentran que dichas variables 
influyen en el empoderamiento o la agencia de la mujer, tal como fue 
nuestro caso. 

Por consiguiente, la discusión derivada de nuestros resultados permite 
probar y confirmar las hipótesis planteadas en la introducción, ya que se 
obtuvo evidencia de que el emprendimiento de una nanoempresa impacta 
positivamente en la autoconfianza y la seguridad de las participantes. Asi-
mismo, se encontró una relación positiva entre las decisiones que toman las 
nanoempresarias (gasto, compra, hijos, movilidad y participación social) 
y el proceso de su empoderamiento; al saber que están iniciando o que ya 
estaban participando (sin saberlo) en este proceso, ganaron mayor autoes-
tima porque confían, en mayor medida, en sus capacidades descubiertas 
en este experimento, y argumentaron sentirse más preparadas para decidir 
sobre su futuro. 

Otro hallazgo interesante fue la identificación de los motivos por los que 
las mujeres neolonesas decidieron emprender una nanoempresa, los cuales  
son: independencia, complementar el ingreso familiar y oportunidad de 
negocio. También se verificó que las participantes con una nanoempresa 
informal pueden cambiar de preferencia o transitar hacia la formalidad, 
siempre y cuando conozcan el proceso, los trámites, los requisitos y las 
ventajas de tener una nanoempresa en el marco de la ley.

Conclusiones
Este artículo tuvo como propósito verificar si existe una relación entre la 
creación de un nanoemprendimiento y el empoderamiento femenino, dado 
que la literatura en estos temas refiere cierto vínculo entre el proceso de 
empoderamiento y la participación de las mujeres en emprendimientos em- 
presariales. Para ello, se desarrolló un experimento de laboratorio contro-
lado que tuvo como objetivo identificar, de manera empírica, los factores 
que influyen en el proceso de empoderamiento de mujeres que poseen una 
nanoempresa en la zmm, Nuevo León, así como cuantificar su compor- 
tamiento respecto a la preferencia de operar sus actividades en la economía 
formal. El experimento se realizó en un corte de tiempo de seis meses (de 
octubre de 2017 a marzo de 2018) y constó de tres etapas en las que, en 
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su totalidad, participaron 146 nanoempresarias neolonesas. Para el análisis 
de los resultados se empleó un modelo de elección discreta binaria tipo 
logit y se exploraron los cambios de preferencia entre la informalidad y la 
formalidad a través de una matriz de transición. A partir del tratamiento 
descriptivo e inferencial de los resultados, se pudo constatar que el impacto 
en el empoderamiento de las nanoempresarias como resultado del empren-
dimiento de sus nanoempresas abarca aspectos personales, familiares y 
comunitarios, de manera positiva. 

De acuerdo con lo anterior, los hallazgos de esta investigación permiten 
poner a consideración acciones de política pública que eviten que futuras 
nanoempresarias elijan la informalidad. Estas políticas inmediatas o de 
corto plazo se refieren a la mejora en los servicios de apertura de negocios, 
específicamente en los costos y los tiempos de los trámites solicitados para 
obtener las licencias de funcionamiento, así como a la conformación de un 
área o departamento encargado de orientar a las mujeres interesadas en crear 
una nanoempresa, a través de un modelo de intervención directa que con-
sidere desde la gestión hasta la consolidación de las unidades económicas.  
Asimismo, políticas de largo plazo podrían abarcar la promoción de la cul-
tura de la legalidad a través del sistema educativo, así como la realización  
de ferias o programas de emprendimiento con responsabilidad social.

Para ello, es necesario detectar las zonas con mayor participación de 
informalidad y llevar asesoría y capacitación que consideren desde diag-
nósticos, formación, acompañamiento, monitoreo y evaluación, hasta la 
culminación de nanoempresas formales, de manera que se desincentiven 
las preferencias de continuar en la ilegalidad. Y en razón de que estas uni-
dades económicas generan una derrama económica significativa, su tránsito 
hacia la formalidad, sin duda, generaría mayores externalidades positivas.

Limitaciones académicas
El impacto del emprendimiento de una nanoempresa en el empoderamiento 
femenino es un tema muchas veces relegado, a pesar de su relevancia a 
nivel personal, familiar y comunitario. Aunado a ello, a nivel nacional hay 
pocos trabajos empíricos sobre la cuantificación de los factores que influyen 
en el empoderamiento de las mujeres como resultado de estos emprendi-
mientos, y prácticamente no existen estudios que apliquen experimentos 
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de laboratorio para identificar cambios de preferencias de la informalidad 
hacia la formalidad, ya que la mayoría se enfoca en análisis cualitativos y 
descriptivos sobre el tema. 

No obstante las limitaciones respecto a la representatividad de la muestra 
o sesgos en las técnicas empleadas en este estudio, un alcance es la validez 
del procedimiento metodológico para exponer la variación sistemática del 
conjunto de datos de esta magnitud, tal como se desarrolló en la sección  
de resultados. Asimismo, reconocemos la dificultad que implica cuanti-
ficar el empoderamiento y el carácter social de este tipo de estudios, por 
lo que hay que tener cautela con la extrapolación de resultados y el sesgo 
de selección. Por consiguiente, se pretendió desarrollar de manera riguro-
sa este estudio mediante la aplicación de un experimento de laboratorio 
controlado que contribuyera al campo de las ciencias sociales, tanto por 
el procedimiento metodológico como por los resultados obtenidos y su 
correspondiente interpretación. 

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar que estamos conscientes de 
las limitaciones y las oportunidades de mejora del trabajo aquí presentado. 
Un ejemplo es que a nivel conceptual los resultados plantean otras cues-
tiones que requieren examinar variables que no fueron analizadas en este 
estudio y que podrían contribuir al conocimiento de la probabilidad de que 
las personas que emprenden una nano o microempresa transiten hacia la 
formalidad. Tales cuestiones podrían ser analizadas desde métodos com-
parativos por municipios, estados y regiones, así como por género y nivel 
educativo, que permitan observar cambios de mayor alcance en la situación 
socioeconómica, cultural e incluso política de las mujeres.
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