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Resumen: En este trabajo se analizan los determinantes de la probabilidad de abandono laboral por parte de los 
empresarios españoles. El principal objetivo del análisis se centra en la comparación de hombres y mujeres pres-
tando atención a la importancia de tener en cuenta los distintos estados laborales posibles a los que el empresario 
puede pasar tras abandonar su actividad actual. Mediante la estimación de modelos de duración en tiempo discreto 
a partir de datos de panel obtenidos de la Encuesta de Población Activa, los resultados apuntan a las mayores car-
gas familiares de la mujer como uno de los factores que contribuye a explicar su mayor probabilidad de abandono, 
no solo de la actividad empresarial, sino también del mercado laboral. 
Palabras clave: Empresario / Género / Modelo de duración. 

The Abandoning of the Entrepreneurial Activity in Spain: A Gender Analysis  
Abstract: In this work we analyze the variables that influence the probability of leaving the employment state for 
Spanish entrepreneurs. We focus on the comparison between males and females by distinguishing among the diffe-
rent possible states after leaving the current job. The obtained results, based on discrete-time duration models ap-
plied to the “Encuesta de Población Activa” (Labour Force Survey) panel data, show that the extra household com-
mitments corresponding to women is one of the main factors for explaining the higher probability of leaving the em-
ployment state for the female population, whatever the final state is (out of entrepreneurship, out of the labour for-
ce). 
Key Words: Entrepreneurs / Gender / Duration models. 

 

INTRODUCCIÓN 
 Durante las últimas décadas se ha producido 
un incremento importante en el número de muje-
res españolas que han puesto en marcha su pro-
pio negocio y se han introducido en la actividad 
empresarial. Si se comparan, por ejemplo, las ci-
fras ofrecidas por la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) para el segundo trimestre de 1987 
con las correspondientes al tercero del año 2003, 
se comprueba que el número de mujeres clasifi-
cadas como trabajadoras por cuenta propia con 
asalariados ha ascendido de 53.900 hasta 
196.600. Si bien el número de hombres empresa-
rios es manifiestamente superior que el de muje-
res (711.600 en el tercer trimestre de 2003), lla-
ma la atención que el incremento porcentual en-
tre ellas ha sido significativamente mayor (un 
265% frente a un 101%).  
 Hay que señalar que esta tendencia no es ex-
clusiva de España, sino que también se viene ob-
servando en el resto de países desarrollados e in-
cluso a nivel mundial. Así, en su informe de 
1999, la National Foundation for Women Busi-
ness Owners ponía de manifiesto el gran incre-
mento experimentado por el número de empresas 
dirigidas por mujeres −que en aquel momento 
representaba entre un cuarto y un tercio de todos 

los negocios de la economía formal mundial− así 
como la mayor rapidez con que las mujeres esta-
ban creando sus propios negocios en compara-
ción con los hombres. 
 El desarrollo de este espíritu emprendedor 
entre las mujeres ha dado lugar a un creciente in-
terés por el estudio de la actividad empresarial 
femenina (Mescon y Stevens, 1982; Pellegrino y 
Reece, 1982; Cuba et al., 1983; Waddell, 1983; 
Birley et al., 1987; Longstreth et al., 1987; Nei-
der, 1987; Brush, 1992). Entre las objeciones 
más habituales que se han hecho a gran parte de 
los trabajos realizados se encuentran el uso de 
muestras limitadas a determinadas áreas geográ-
ficas o sectoriales y los pequeños tamaños mues-
trales, cuestiones ambas que dificultan la genera-
lización de los resultados empíricos obtenidos.  
 No obstante, la crítica más importante quizás 
sea la utilización de datos de sección cruzada, lo 
que impide analizar aspectos dinámicos de la ac-
tividad empresarial femenina como es la perma-
nencia en el tiempo en dicha actividad. Ésta es 
una cuestión de suma relevancia si se pretende 
estudiar el fenómeno de la actividad empresarial 
femenina puesto que, a pesar del relativamente 
mayor incremento de la actividad empresarial 
entre las mujeres frente a los hombres, el hecho 
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es que entre ellas se produce una tasa de aban-
dono laboral significativamente superior. Traba-
jos recientes que muestran evidencia de este fe-
nómeno en otros países son, por ejemplo, Robb 
(2002) para el caso estadounidense y Watson 
(2003) para el australiano. 
 En el caso español la evidencia queda clara a 
la luz del gráfico 1, en el que se presenta la evo-
lución en el tiempo del porcentaje de empresa-
rios que abandonan su actividad laboral cada 
año. 
 

Gráfico 1.- Abandono de la actividad empresarial 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la EPA. 
 
 Una cuestión adicional que surge al analizar 
el abandono empresarial es cuál es el destino fi-
nal de dicho abandono, es decir, a qué situación 
laboral pasa el empresario tras abandonar la ac-
tual. Los gráficos 2 a 4 muestran, respectivamen-
te, el porcentaje de empresarios españoles que, 
tras abandonar su negocio, pasan a ocupar un 
puesto de trabajo por cuenta ajena, a una situa-
ción de paro o a la inactividad.  
 
Gráfico 2.- Cambio a una ocupación por cuenta ajena 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la EPA. 

Gráfico 3.- Salida hacia el paro 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la EPA. 
 

Gráfico 4.- Salida hacia la inactividad 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la EPA. 
 
 Los gráficos muestran claramente cómo las 
mujeres empresarias tienen una menor tendencia 
que los hombres a cambiar de ocupación, pasan-
do a ser un trabajador por cuenta ajena, y una 
notable mayor propensión a abandonar por com-
pleto el mercado laboral. En definitiva, los datos 
apuntan a que los hombres y mujeres empresa-
rios españoles no solamente se diferencian en 
sus tasas de abandono de la actividad empresa-
rial sino también en los destinos finales a los que 
pasan tras abandonarla. 
 Para estudiar aspectos relacionados con la 
permanencia en la actividad empresarial se re-
quiere la disponibilidad de datos longitudinales 
que permitan un seguimiento del individuo en el 
tiempo. Dolinsky et al. (1993, 1994) son ejem-
plos de estudios que, mediante el uso de datos 
longitudinales, analizan aspectos relacionados 
con la permanencia de las mujeres en la activi-
dad empresarial. 
 En España es posible encontrar referencias de 
trabajos que analizan la actividad empresarial 
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femenina mediante el uso de datos de sección 
cruzada, con los que es difícil ir mucho más allá 
de analizar el perfil de las mujeres empresarias. 
Algunos ejemplos de estudios descriptivos sobre 
la actividad empresarial en España son Romero 
(1990), De Luis y Urquizu (1995), Fernández y 
Junquera (2001) y Toribio (2001).  
 En este trabajo se hace uso de datos longitu-
dinales obtenidos a partir de la EPA para anali-
zar empíricamente cuáles son los determinantes 
de la probabilidad de abandono de la actividad 
empresarial. El objetivo del estudio es identificar 
factores que contribuyan a explicar las diferentes 
tasas de abandono observadas entre hombres y 
mujeres evaluando, además, la importancia de 
tener en cuenta los distintos destinos posibles a 
los que el empresario puede pasar tras abandonar 
su negocio. Mediante la estimación de diversos 
modelos de duración, a través del análisis reali-
zado se pretende avanzar en los dos aspectos se-
ñalados anteriormente como las principales ca-
rencias de los trabajos realizados hasta el mo-
mento. Por una parte, la muestra utilizada es una 
muestra representativa de los trabajadores por 
cuenta propia españoles, lo que favorece la gene-
ralización de los resultados obtenidos. Por otra, 
la explotación de datos de panel permite contri-
buir a la evidencia empírica existente en relación 
con la dinámica de la actividad empresarial, en 
general, y de la actividad empresarial femenina, 
en particular.  
 En lo que sigue, el artículo está organizado 
del siguiente modo. En la sección 2 se motiva el 
interés del estudio y se plantean las principales 
hipótesis a contrastar empíricamente. La sección 
3 presenta los modelos econométricos propues-
tos para identificar los determinantes de la pro-
babilidad de abandono de la actividad empresa-
rial. En la sección 4 se describen tanto la fuente 
de datos como las variables consideradas en el 
análisis empírico. En la sección 5 se comentan 
los principales resultados obtenidos en el proce-
so de estimación. Finalmente, la sección 6 reco-
ge las principales conclusiones del estudio. 

EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 La mujer empresaria juega un papel relevante 
en la economía2. Su impacto económico es sus-

tancial y claro (incrementa el empleo, contribuye 
al crecimiento del PIB, afecta a la distribución 
de la renta, etc).  
 Una pregunta que cabe hacerse, sin embargo, 
es hasta qué punto la actividad empresarial fe-
menina es estable a lo largo del tiempo. En este 
sentido y, como ya se ha puesto de manifiesto en 
la sección anterior, la tasa observada de abando-
no de la actividad empresarial es significativa-
mente mayor entre las mujeres.  
 ¿Por qué las mujeres abandonan la actividad 
empresarial en mayor medida que los hombres? 
En la literatura relacionada se pueden encontrar 
distintos argumentos para explicar tales diferen-
cias, siendo los más relevantes los siguientes: i) 
diferencias en cuanto a los sectores en los que 
ambos sexos deciden iniciar su actividad empre-
sarial; ii) diferencias en las responsabilidades 
familiares a las que se enfrentan hombres y mu-
jeres; iii) diferencias tanto en el capital humano 
como en el acceso al capital financiero; y iv) 
desigualdades en la actitud frente al riesgo. 
 La idea que hay detrás del primero de los ar-
gumentos señalados es que las mujeres tienden a 
desarrollar su actividad empresarial en sectores 
con mayores tasas de fracaso, lo que podría ex-
plicar diferentes tasas de abandono entre ambos 
sexos.  
 La evidencia empírica para otros países 
muestra, en general, que la mayor tasa de fracaso 
se produce en el sector ‘Comercio al por menor’ 
mientras que en la ‘Industria’ se observa la más 
baja. Algunos ejemplos son Ganguly (1985), 
Stewart y Gallagher (1986), Phillips y Kirchoff 
(1989), Bruderl et al. (1992) y Watson y Everett 
(1999). A partir de este resultado, la argumenta-
ción utilizada para explicar un mayor abandono 
de la actividad empresarial entre las mujeres es 
que éstas pueden estar sobre-representadas en el 
primero de los sectores señalados y sub-
representadas en el segundo. Para comprobar la 
validez de este razonamiento para explicar la 
mayor tasa de abandono de la actividad empresa-
rial en España por parte de las mujeres, se pro-
pone la siguiente hipótesis: 
 
• H1. Las diferencias por sexo en la distribución 

sectorial de la actividad empresarial contribu-
ye a explicar la mayor probabilidad de aban-
dono entre las mujeres. 
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 El segundo argumento, referido a las diferen-
cias en cuanto a las responsabilidades familiares 
afrontadas, se basa en que éstas tienden a ser 
mayores entre las mujeres, de tal manera que la 
superior carga doméstica y familiar que tienen 
que soportar fuera del ámbito laboral dificulta en 
mayor medida su capacidad para compatibilizar 
su vida laboral con su vida familiar. Por ejemplo, 
Long (1989) y Olson et al. (1990), destacan la 
mayor dificultad de cara a compatibilizar ambas 
facetas que tienen las mujeres y, en especial, las 
mujeres empresarias, respecto a los hombres. Es-
te hecho puede traducirse en una menor disponi-
bilidad de tiempo de dedicación al negocio por 
parte de las mujeres que pueden sufrir, de este 
modo, una mayor probabilidad de fracaso en sus 
negocios (Birley, 1989; Fasci y Valdez, 1998).   
 En la literatura sobre actividad laboral se han 
utilizado muy habitualmente variables relaciona-
das con la presencia de hijos como indicadores 
de las responsabilidades familiares3. La eviden-
cia empírica obtenida en este campo pone de 
manifiesto que los hijos y, más concretamente, la 
edad del hijo más pequeño, es una variable que 
determina en gran medida el comportamiento la-
boral de la mujer, de modo que tiende a dismi-
nuir su probabilidad de estar ocupada (Lehrer y 
Nerlove, 1986; Mroz, 1987; Browning, 1992; 
Nakamura y Nakamura, 1992 y 1994; Leibowitz 
y Klerman, 1995; Widarti, 1998). Según esta 
evidencia cabría esperar una relación positiva 
entre la presencia de hijos pequeños y la proba-
bilidad de abandonar la ocupación. Por otra par-
te, es plausible pensar que los hijos de corta edad 
no solamente obliguen a las mujeres ocupadas a 
abandonar su empleo actual sino cualquier tipo 
de actividad laboral. En este trabajo se evalúa la 
validez de estas ideas para explicar la mayor tasa 
de abandono de la actividad empresarial de las 
mujeres frente a los hombres españoles mediante 
el contraste de la siguiente hipótesis: 
 
• H2. La presencia de hijos pequeños aumenta la 

probabilidad de abandono de la actividad em-
presarial y/o actividad laboral de las mujeres 
pero no la de los hombres. 

 
 El tercero de los argumentos aludido para ex-
plicar diferentes tasas de abandono empresarial 

entre hombres y mujeres sugiere la existencia de 
diferencias entre ambos sexos en cuanto a su fa-
cilidad de acceso al capital financiero y en cuan-
to su nivel de capital humano. 
 Un mayor acceso al capital financiero favore-
ce al negocio en la medida en que permite llevar 
a cabo estrategias más ambiciosas así como una 
mayor flexibilidad a la hora de sobrellevar las 
consecuencias de posibles errores cometidos. En 
la literatura se ha venido señalando que las muje-
res empresarias tienen mayores dificultades a la 
hora de acceder al capital financiero, lo que po-
dría explicar una mayor tasa de fracaso entre 
ellas y, por ende, una mayor tasa de abandono 
(Hisrich y Brush, 1984; Neider, 1987; Brush, 
1992; Fabowale et al., 1995; Coleman, 2000). 
 El capital humano, por su parte, también pue-
de favorecer la supervivencia del negocio en la 
medida en que está relacionado con el conoci-
miento y habilidades del empresario, con su 
habilidad para resolver problemas, con su disci-
plina y motivación así como con su autoconfian-
za. En diversos trabajos se ha señalado que la 
mayor tasa de abandono empresarial entre las 
mujeres puede venir explicada por una situación 
desventajosa respecto a los hombres en cuanto a 
su capital humano (Brush y Hisrich, 1991; Bo-
den y Nucci, 2000). 
 La fuente de datos utilizada en este trabajo no 
permite ofrecer resultados en relación con la 
existencia de diferencias entre hombres y muje-
res en cuanto a su acceso al capital financiero 
pero sí respecto a la existencia de diferencias en 
su capital humano. Así, de cara a analizar la im-
portancia de dichas diferencias para explicar las 
distintas tasas de abandono empresarial entre 
hombres y mujeres, se plantea la siguiente hipó-
tesis: 
 
• H3. Las diferencias en el capital humano de 

hombres y mujeres empresarios contribuyen a 
explicar las diferencias observadas en las ta-
sas de abandono de ambos. 

 
 Por último, otro argumento utilizado en rela-
ción con las causas de abandono empresarial está 
basado en la mayor o menor aversión al riesgo 
del empresario (Cooper, 1991; Anna et al., 
1999). Según la teoría tradicional de la inver-
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sión, a mayor riesgo mayor rentabilidad y vice-
versa. Una mayor aversión al riesgo por parte de 
las mujeres las puede llevar a desaprovechar 
oportunidades de negocio, lo que puede afectar a 
la supervivencia del mismo (Chaganti, 1986; Ol-
son y Currie, 1992). Los datos disponibles para 
realizar este trabajo tampoco permiten ofrecer 
resultados en relación a este último argumento.  
 Las preguntas a las que se podrá dar respues-
ta a través del análisis empírico realizado son, 
por ejemplo, las siguientes: i) ¿es el sexo una va-
riable significativa a la hora de explicar el aban-
dono empresarial en España?; ii) ¿existen dife-
rencias entre hombres y mujeres empresarios en 
cuanto a los factores que determinan su probabi-
lidad de abandono empresarial?; iii) ¿es relevan-
te tener en cuenta la situación laboral de destino 
al analizar los determinantes del abandono em-
presarial?; iv) ¿se deben las diferencias en las ta-
sas de abandono empresarial de hombres y muje-
res a diferencias en la distribución sectorial?; v) 
¿contribuye la mayor carga familiar de las muje-
res a explicar su mayor tasa de abandono empre-
sarial?; y vi) ¿es esta mayor tasa de abandono 
empresarial entre las mujeres una consecuencia 
de una situación desventajosa de éstas frente a 
los hombres en cuanto a su capital humano? 

MODELO DE DURACIÓN EN TIEMPO 
DISCRETO 
 El estudio de los determinantes de la probabi-
lidad de abandono de la actividad empresarial se 
ha llevado a cabo mediante la estimación de di-
versos modelos de duración en tiempo discreto. 
La función de log-verosimilitud muestral impli-
cada por este tipo de modelos tiene la siguiente 
expresión: 
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donde δi es una función indicador que toma el 
valor 1 si la observación i es completa y 0 si es 
censurada y hit es el ratio de riesgo, definido co-
mo la probabilidad condicional de que el empre-
sario i abandone su situación laboral en el inter-
valo t. La forma funcional que especificamos pa-
ra hit es la logística 
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donde αt recoge el riesgo base, Zit es un vector de 
variables explicativas que pueden variar en el 
tiempo y β es el vector de parámetros a ser esti-
mado. 
 Se puede demostrar que la función de log-
verosimilitud implicada por (1) y (2) es equiva-
lente a la de un modelo logit en el que todas las 
observaciones individuales son agrupadas (Alli-
son, 1982). Así, se define una variable ficticia yit 
que toma el valor 1 si el empresario abandona en 
el periodo t y 0 en otro caso. De esta forma, la 
ecuación (1) puede ser escrita como 
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 Operando en (3) se obtiene la siguiente ex-
presión para la función de log-verosimilitud 
muestral 

 (4) 
 
 En esta función se pueden distinguir dos 
fuentes de contribución: el primer término es la 
contribución de los empresarios que abandonan 
y el segundo es la contribución de los que no lo 
hacen durante el periodo en el que son observa-
dos. Si se acepta la especificación del modelo 
propuesta en (2), las estimaciones de αt y β obte-
nidas a través de la maximización de (4) serán 
consistentes y asintóticamente eficientes y nor-
males, y los errores estándar estimados serán es-
timaciones consistentes de los verdaderos errores 
estándar. 
 En el análisis se han estimado algunos mode-
los que permiten distintos estados de destino 
desde la situación inicial. De esta forma se trata 
de contrastar empíricamente si las variables ex-
plicativas influyen de distinto modo en función 
de que el empresario pase a uno u otro estado. 
En estos casos, el modelo presentado anterior-
mente es extendido del siguiente modo. 
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Sea el caso general en el que se consideran m 
diferentes tipos de transiciones posibles 
(j=1,...,m) y sea J una variable aleatoria que in-
dica qué transición ha tenido lugar. El ratio de 
riesgo correspondiente a la transición j en el 
momento t es 

 
( )tTjJtTPtj ≥=== |,Pr  (5) 

 
onde Pt=∑tPtj es el ratio de riesgo global. Supo-
niendo que el individuo i pasa al estado ji en el 
momento ti, o que bien está censurado en dicho 
momento, la función de verosimilitud muestral 
puede ser escrita como 
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 También en este caso se especifica una forma 
logística para el ratio de riesgo  
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con j=1,...,m. 
 Sustituyendo (7) en (6) y tomando logaritmos 
se obtiene una función de log-verosimilitud 
muestral equivalente a la de un modelo logit 
multinomial en el que todos los trimestres co-
rrespondientes a cada uno de los individuos en la 
muestra son tratados como observaciones inde-
pendientes. 

DATOS Y DEFINICIÓN DE  
VARIABLES 
 Los datos empleados en este trabajo han sido 
obtenidos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA). La EPA es una encuesta que se realiza 
trimestralmente a un número aproximado de 
60.000 hogares. Se da la situación de que de un 
trimestre a otro se actualiza un sexto de la mues-
tra pero el resto permanece, de manera que un 
mismo hogar perdura en la muestra hasta un 
máximo de seis trimestres. De cara a realizar el 
análisis presentado se han identificado dichos 

hogares construyendo un conjunto de paneles ro-
tativos en los que se sigue a cada individuo du-
rante seis trimestres consecutivos. El periodo 
muestral se extiende desde el segundo trimestre 
de 1987 hasta el cuarto de 1997. 
 La muestra que se ha seleccionado en este 
trabajo es la formada por individuos de 16 a 45 
años que en el momento inicial se declaran tra-
bajadores por cuenta propia, ya sea como traba-
jadores autónomos o como empleadores4. Con el 
fin de considerar únicamente a aquellos empre-
sarios que acaban de iniciar su actividad como 
tales, se ha restringido el análisis a aquéllos que 
llevan en esa situación un máximo de un año y, 
además, se ha eliminado el sector primario (agri-
cultura, ganadería y pesca). Tras el proceso de 
selección la muestra resultante está formada por 
4.665 observaciones de las que un 65,4% corres-
ponden a hombres y el 34,6% restante a mujeres.  

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE  
DEPENDIENTE 

 A la hora de estimar los modelos de duración 
en tiempo discreto propuestos en la sección ante-
rior, la definición de la variable dependiente va-
ría en función de si se tiene en cuenta o no el 
destino de salida de los individuos que abando-
nan la actividad empresarial. En los modelos en 
los que esto no sucede, para cada trimestre la va-
riable dependiente toma el valor 1 si el empresa-
rio abandona su actividad en dicho trimestre y 0 
si no lo hace. Por su parte, en los modelos en los 
que se permiten distintos destinos desde el esta-
do inicial, para cada trimestre la variable depen-
diente toma el valor 0 si el individuo permanece 
en su actividad y los valores 1, 2 ó 3 si cambia a 
una ocupación por cuenta ajena, entra en el paro 
o abandona el mercado laboral, respectivamente. 
 El cuadro 1 muestra el porcentaje de indivi-
duos en la muestra que abandona la actividad 
empresarial, sea cual sea el destino de salida, 
cambia a una ocupación por cuenta ajena, entra 
en el paro o abandona el mercado laboral. Las ci-
fras han sido obtenidas tanto para el total de la 
muestra como para las submuestras de hombres 
y mujeres. En la última columna se presenta el 
valor de la significación muestral asociado a un 
contraste de igualdad de proporciones en ambos 
colectivos. 
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Cuadro 1.- Descripción de la variable dependiente 
 Total Hombres Mujeres Sig. muestral 
Salida 0,31 0,29 0,36 0,000*** 
Salida a otra  
ocupación 0,18 0,19 0,17 0,058† 

Salida al paro 0,08 0,08 0,08 0,713 
Salida a la  
inactividad 0,05 0,02 0,11 0,000*** 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 
 Los datos indican que el porcentaje de muje-
res que abandona la actividad empresarial es 
significativamente mayor que el de hombres 
(36% frente a 29%). Al considerar el destino de 
salida no se observan diferencias significativas 
en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres 
que entran en una situación de paro pero sí en 
cuanto al porcentaje que pasa a las otras dos po-
sibles situaciones. En concreto, los hombres 
cambian a una ocupación por cuenta ajena en 
mayor medida mientras las mujeres abandonan 
más el mercado laboral, siendo esta última dife-
rencia estadísticamente más importante. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  
EXPLICATIVAS 

 Las variables explicativas incluidas en el aná-
lisis son las que se utilizan habitualmente en la 
literatura. Éstas se pueden dividir en tres grupos: 
i) características sociodemográficas del indivi-
duo; ii) características familiares; y iii) caracte-
rísticas relacionadas con la actividad empresarial 
del individuo. 
 En el primero de los grupos se incluyen la 
edad, el nivel de estudios y el sexo del empresa-
rio. Tanto la edad como el nivel de estudios han 
sido introducidos a través de tres variables ficti-
cias que indican la pertenencia del empresario a 
cada una de las categorías consideradas. En el 
caso de la edad éstas son: i) hasta 25 años, que es 
la categoría omitida en las estimaciones y, por lo 
tanto, la referencia a la hora de interpretar los re-
sultados; ii) de 26 a 35; y iii) mayores de 35. En 
cuanto al nivel de estudios se distingue entre 
empresarios con estudios primarios (categoría de 
referencia), con estudios secundarios y universi-
tarios. El nivel de estudios del empresario es uti-
lizado en este trabajo como indicador del nivel 
de capital humano5. En las estimaciones realiza-
das con el total de la muestra se incluye una va-

riable binaria que toma el valor 1 si la observa-
ción corresponde a una mujer y 0 si corresponde 
a un hombre. 
 Las variables relacionadas con la familia 
hacen referencia a la presencia o no tanto de 
cónyuge como de hijos. En cuanto a la presencia 
de cónyuge, se han definido cuatro variables fic-
ticias que indican si el empresario se encuentra o 
no en cada una de las siguientes posibles situa-
ciones excluyentes: i) sin cónyuge, que es la si-
tuación de referencia; ii) con cónyuge ocupado; 
iii) con cónyuge parado; y iv) con cónyuge inac-
tivo. En relación con los hijos se han definido 
tres variables que recogen, respectivamente, el 
número de hijos de hasta 5 años6, el número de 
hijos entre 6 y 10 y el número de hijos entre los 
11 y los 15 años de edad. 
 Dentro del grupo de variables relacionadas 
con la actividad empresarial del individuo se in-
cluyen variables indicadoras del sector en el que 
el empresario ha iniciado su actividad. Los sec-
tores de actividad considerados son: i) industria; 
ii) construcción; iii) sector terciario (incluye el 
transporte, servicios al público y personal poco 
cualificado); y iv) sector cuaternario (incluye ac-
tividades de información, finanzas y servicios 
personales muy cualificados). Además, se ha se-
parado como un sector diferente el ‘comercio al 
por menor’ con el fin de contrastar si la mayor 
representación de la mujer en este sector contri-
buye a explicar las diferencias en las tasas de 
abandono por sexo. También se incluye, como 
característica de la actividad empresarial, el nú-
mero de meses que el empresario lleva en su si-
tuación laboral actual. 
 Hay que señalar, además, que en todas las es-
timaciones realizadas se han tenido en cuenta di-
versas variables de control. En primer lugar, y 
con el fin de captar posibles diferencias regiona-
les en cuanto a la actividad empresarial, se ha 
dividido el territorio español en cuatro zonas y 
se han incluido en las estimaciones variables fic-
ticias que indican la residencia o no del indivi-
duo en cada una de ellas. Las áreas geográficas 
definidas son sur (omitida), centro, levante y 
norte7. También se ha considerado como varia-
ble de control adicional la tasa de paro regional, 
con el objetivo de tener en cuenta la situación 
del mercado de trabajo regional. Dado que los 
datos abarcan toda una década, también se han 
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incluido tres variables ficticias que señalan si 
cada observación pertenece o no a cada uno de 
los siguientes periodos: i) desde 1987 hasta 1990 
(categoría de referencia); ii) desde 1991 hasta 
1994; y iii) desde 1995 hasta 1997.  
 Por último, la dependencia de la duración ha 
sido recogida mediante la introducción de varia-
bles ficticias para cada uno de los trimestres en 
los que el individuo es observado. 
 El cuadro 2 recoge las medias muestrales de 
las todas las variables explicativas. En la última 
columna se presenta la significación muestral 
asociada a un contraste de igualdad de medias en 
las submuestras de hombres y mujeres. 
 
Cuadro 2.- Medias muestrales de las variables expli-
cativas 

 Total Hombres Mujeres Sig. 
muestral

SEXO Y EDAD 
Mujer 
De 16 a 25 
De 26 a 35 
De 36 a 45 

 
0,35 
0,26 
0,43 
0,31 

 
 

0,26 
0,44 
0,30 

 
 

0,27 
0,42 
0,31 

 
 
0,555 
0,114 
0,254 

ESTUDIOS 
Primarios 
Secundarios 
Universitarios 

 
0,68 
0,21 
0,11 

 
0,69 
0,22 
0,09 

 
0,65 
0,21 
0,14 

 
0,018* 
0,139 
0,000***

FAMILIA 
Sin cónyuge 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo    
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
0,44 
0,31 
0,06 
0,19 
0,36 
0,34 
0,39 

 
0,45 
0,22 
0,05 
0,28 
0,39 
0,32 
0,38 

 
0,41 
0,49 
0,07 
0,03 
0,30 
0,37 
0,42 

 
0,008** 
0,000***
0,012* 
0,000***
0,000***
0,020* 
0,056† 

SECTOR 
Industria 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio por menor 

 
0,13 
0,15 
0,33 
0,12 
0,27 

 
0,15 
0,22 
0,36 
0,10 
0,17 

 
0,09 
0,01 
0,28 
0,17 
0,45 

 
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***

MESES/INICIO 0,66 0,67 0,63 0,001***
ZONA GEOGRÁF. 
Centro 
Sur 
Levante 
Norte 

 
0,21 
0,28 
0,30 
0,21 

 
0,21 
0,28 
0,29 
0,21 

 
0,20 
0,27 
0,31 
0,22 

 
0,171 
0,303 
0,181 
0,322 

TASA DE PARO 0,20 0,20 0,20 0,857 
PERIODO  
1987-1990 
1991-1994 
1995-1997 

 
0,25 
0,53 
0,22 

 
0,25 
0,55 
0,20 

 
0,26 
0,51 
0,23 

 
0,274 
0,008** 
0,031* 

Nº OBSERVAC. 4.665 3.049 1.616  
†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
 Respecto a las variables demográficas no se 
observan diferencias significativas en la distri-
bución por edades de hombres y mujeres. Sin 

embargo, sí que existen diferencias significativas 
en las distribuciones por nivel de estudios: los 
empresarios con estudios primarios tienen un 
mayor peso relativo entre los hombres que entre 
las mujeres (69% frente a 65%) mientras que, 
por el contrario, los universitarios tienen un ma-
yor peso relativo entre las mujeres (14% frente a 
9%).  
 Las medias de todas las variables relaciona-
das con la familia son significativamente distin-
tas al comparar hombres y mujeres. Entre las di-
ferencias más importantes destacan, en primer 
lugar, el mayor porcentaje de hombres empresa-
rios con cónyuge inactivo (28% frente a un 3%) 
y el mayor porcentaje de mujeres empresarias 
con cónyuge ocupado (49% frente a un 22%). En 
segundo lugar y, en relación con los hijos, resal-
ta el mayor porcentaje de hombres empresarios 
con hijos menores de 5 años (39% frente a un 
30%). Estas cifras pueden estar reflejando el pe-
so que la tradicional división de roles por sexo 
aún existe en nuestra sociedad. 
 En cuanto a las variables relacionadas con la 
actividad empresarial también se observan dife-
rencias notables en la distribución sectorial para 
hombres y mujeres. En primer lugar cabe desta-
car que, como se ha señalado en otros estudios, 
el peso del ‘comercio al por menor’ es mucho 
mayor entre las mujeres (45% frente a 17%). El 
denominado ‘Sector cuaternario’ también mues-
tra una mayor importancia entre las mujeres, 
aunque la diferencia es menor que en el caso an-
terior (17% frente a 10%). El resto de los secto-
res tienen un mayor peso en la submuestra de los 
hombres pudiéndose destacar la baja importancia 
que la ‘construcción’ tiene entre las mujeres (so-
lamente un 1%).  
 Para finalizar esta sección, en los cuadros 3 y 
4 se presentan, respectivamente, las matrices de 
correlación de todas las variables para hombres y 
mujeres.  

RESULTADOS EMPÍRICOS 
 El cuadro 5 muestra la estimación de un mo-
delo de duración en el que no se tiene en cuenta 
el destino de la salida. 
 El primer resultado a destacar es que, efecti-
vamente,  las  empresarias tienen una mayor pro- 
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Cuadro 3.- Coeficientes de correlación (mujeres) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Salida 
2. Otra ocup. 
3. Paro 
4. Inactiv. 
5. Meses 
6. 16 a 25 
7. 26 a 35 
8. 36 a 45 
9. Prim. 
10. Secun. 
11. Universit. 
12. Sin cóny. 
13. C. ocup. 
14. C. parado 
15. C. inact. 

 ,60a ,39a 

-,13a 

,47a 

-,16a 

-,10a 

 

-,09a 

,00 
-,06c 

-,08b 

,13a 

,09a 

,11a 

-,01 
-,04d 

-,03 
-,04d 

-,01 
,00 
,04 

-,51a 

-,09a 

-,04d 

-,10a 

,01 
-,00 
-,41a 

-,58a 

,05d 

,02 
-,03 
,07b 

-,01 
-,14a 

-,14a 

,28a 

 

-,05c 

-,01 
-,05d 

-,03 
,01 
,17a 

,03 
-,19a 

-,69a 

-,00 
-,02 
,09a 

-,07b 

-,00 
-,00 
,16a 

-,16a 

-,56a 

-,21a 

,09a 

,09a 

,14a 

-,09a 

-,03 
,55a 

,15a 

-,36a 

-,22a 

,11a 

,17a 

-,11a 

-,09a 

-,14a 

,07b 

,04 
-,44a 

,13a 

,27a 

,14a 

-,08b 

-,10a 

-,81a 

,05d 

-,00 
,03 
,05c 

-,02 
-,12a 

,06c 

,06c 

,10a 

-,04 
-,09a 

-,23a 

-,27a 

-,02 
,02 
-,03 
-,03 
,00 

-,11a 

-,04 
,15a 

,08b 

-,04 
-,06b 

-,15a 

-,18a 

-,05c 

a p<0,001; b p<0,01; c p<0,05; d p<0,1. 

 
Cuadro 3 (continuación).- Coeficientes de correlación (mujeres) 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1. Salida 
2. Otra ocup. 
3. Paro 
4. Inactiv. 
5. Meses 
6. 16 a 25 
7. 26 a 35 
8. 36 a 45 
9. Prim. 
10. Secun. 
11. Universit. 
12. Sin cóny. 
13. C. ocup. 
14. C. parado 
15. C. inact. 
16. Hij. 0-5 
17. Hij. 6-10 
18. Hij. 11-15 
19. Industria 
20. Construc. 
21. Terciario 
22. Cuatern. 
23. Comercio 
24. Centro 
25. Sur 
26. Levante 
27. Norte 
28. T.  paro 
29. 1987/89 
30. 1990/94 
31. 1995/97 

-,04 
-,08a 

-,05d 

,08b 

-,06c 

-,18a 

,32a 

-,17a 

,06c 

-,03 
-,06c 

-,31a 

,25a 

,10a 

,00 

,00 
-,03 
-,05d 

,09b 

,03 
-,27a 

,13a 

,12a 

,20a 

-,11a 

-,15a 

-,32a 

,26a 

,06c 

,07b 

,08b 

 

-,04 
-,00 
-,04d 

-,02 
-,03 
-,14a 

-,26a 

,41a 

,24a 

-,14a 

-,16a 

-,19a 

,16a 

,01 
,07b 

-,13a 

,07b 

,12a 

,04d 

,08a 

,06c 

-,01 
,04d 

-,02 
-,02 
,13a 

-,06c 

-,10a 

,03 
-,02 
,00 
-,03 
-,00 
-,03 
,05d 

,03 
,05c 

-,00 
-,01 
,06c 

,01 
-,02 
,01 
-,01 
,02 
-,02 
,01 
-,00 
,00 
-,02 
,03 
-,03 
,01 
-,03 

,02 
,07b 

-,02 
-,04 
-,01 
,09a 

-,07b 

-,01 
,08b 

,06c 

-,18a 

,05c 

-,06c 

-,00 
,04d 

-,06c 

-,02 
,03 

-,20a 

-,06c 

 
 
 

,10a 

,06c 

,09a 

,01 
-,02 
,06c 

,04 
-,10a 

-,41a 

-,01 
,56a 

,18a 

-,11a 

-,10a 

-,03 
-,09a 

-,15a 

-,11a 

-,14a 

-,04 
-,28a 

 
 

-,17a 

-,13a 

-,10a 

-,00 
,02 

-,15a 

,05d 

,09a 

,16a 

-,02 
-,20a 

-,20a 

,15a 

,07b 

,01 
,11a 

,15a 

,03 
-,29a 

-,08b 

-,57a 

-,41a 

 
 

,02 
,03 

-,04d 

,04 
-,02 
,00 
,02 
-,02 
,00 
-,00 
-,00 
-,01 
,04 

-,04d 

-,02 
-,00 
-,02 
-,00 
,01 
,01 
-,01 
-,01 
,01 

,03 
-,02 
,08b 

,01 
,02 
,03 
-,02 
-,00 
,08a 

-,05d 

-,06c 

,01 
-,07b 

,10a 

,02 
,04d 

,08b 

,04 
-,08a 

,04 
,02 
-,02 
,04 

-,30a 

,01 
,00 
-,03 
,04 
,00 

-,05d 

-,02 
,07b 

,02 
-,02 
-,01 
-,10a 

,12a 

-,04 
-,00 
,04d 

,02 
-,01 
,09a 

-,00 
-,02 
,01 
-,04 
-,33a 

-,41a 

-,01b 

-,01 
-,00 
-,09a 

-,01 
,02 
,04 

-,06c 

-,12a 

,07b 

,08b 

,11a 

-,10a 

-,02 
-,01 
-,09a 

-,09a 

-,02 
-,02 
-,05d 

,01 
,02 
-,00 
-,27a 

-,33a 

-,36a 

 
 
 

,02d 

,00 
,04c 

,01 
,00 
,01 
,01 
-,01 
,00 
,00 
-,01 
,00 

-,08a 

,13a 

,02 
,04b 

,02d 

-,02 
-,05a 

,07a 

,01 
,03c 

-,01 
-,21a 

,77a 

-,32a 

-,26a 

-,06c 

-,06c 

-,02 
-,00 
-,01 
,06b 

-,09a 

,03 
,11a 

-,08b 

-,06c 

,04 
,01 

-,06c 

-,04 
,01 
,07b 

,08b 

,03 
-,04 
-,05c 

-,09a 

,10a 

-,02 
-,04 
,02 
,03 

-,19a 

 

,02 
,00 
,01 
,02 
,04 

-,05c 

,09a 

-,04 
-,00 
,00 
-,00 
-,04 
,02 
,02 
,03 
-,01 
,02 
-,04 
-,02 
-,02 
,01 
-,01 
,01 
,03 
,01 
-,02 
-,01 
-,04b 

-,60a 

 

,03 
,06c 

,01 
-,03 
-,04 
-,00 
-,01 
,01 

-,11a 

,07b 

,07b 

,00 
-,03 
,04d 

,01 
-,01 
-,09a 

-,04 
,00 
,07b 

,03 
,10a 

-,12a 

-,01 
,02 
-,00 
-,02 
,20a 

-,33a 

-,56a 

a p<0,001; b p<0,01; c p<0,05; d p<0,1. 
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Cuadro 4.- Coeficientes de correlación (hombres) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Salida 
2. Otra ocup. 
3. Paro 
4. Inactiv. 
5. Meses 
6. 16 a 25 
7. 26 a 35 
8. 36 a 45 
9. Prim. 
10. Secun. 
11. Universit. 
12. Sin cóny. 
13. C. ocup. 
14. C. parado 
15. C. inact. 

 ,76a ,46a 

-,14a 

,22a 

-,07a 

-,04c 

 

-,10a 

-,03 
-,10a 

-,06a 

,13a 

,08a 

,08a 

,05b 

-,07a 

-,05b 

-,03 

-,03 
-,04c 

,02 
-,53a 

-,07a 

-,05b 

-,04c 

-,00 
,05b 

-,39a 

-,58a 

,01 

,00 
,01 
,01 

-,01 
-,04c 

-,10a 

,15a 

 

,01 

,02 
-,01 

-,01 
,02 
,12a 

,02 
-,14a 

-,79a 

-,04c 

-,04c 

-,00 

-,01 

-,00 
-,10a 

,13a 

-,05b 

-,47a 

-,17a 

,08a 

,03 

,07a 

,04c 

-,04c 

,55a 

-,09a 

-,43a 

-,16a 

,12a 

,08a 

-,07a 

-,04c 

-,06b 

-,00 

,01 
-,25a 

,05b 

,18a 

-,02 

-,01 

,05c 

-,47a 

,00 

,01 
-,01 
-,01 

-,01 
-,11a 

,07a 

,02 

,01 

-,00 
-,02 

-,21a 

-,12a 

-,02 
,00 
-,02 
-,04c 

,04c 

-,32a 

,01 
,30a 

,18a 

-,12a 

-,12a 

-,57a 

-,33a 

-,15a 

a p<0,001; b p<0,01; c p<0,05; d p<0,1. 

 
Cuadro 4 (continuación).- Coeficientes de correlación (hombres) 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1. Salida 
2. Otra ocup. 
3. Paro 
4. Inactiv. 
5. Meses 
6. 16 a 25 
7. 26 a 35 
8. 36 a 45 
9. Prim. 
10. Secun. 
11. Universit. 
12. Sin cóny. 
13. C. ocup. 
14. C. parado 
15. C. inact. 
16. Hij. 0-5 
17. Hij. 6-10 
18. Hij. 11-15 
19. Industria 
20. Construc. 
21. Terciario 
22. Cuatern. 
23. Comercio 
24. Centro 
25. Sur 
26. Levante 
27. Norte 
28. T.  paro 
29. 1987/89 
30. 1990/94 
31. 1995/97 

-,01 
,00 

-,01 

-,02 

,00 

-,24a 

,24a 

-,04c 

,10a 

-,08a 

-,04c 

-,39a 

,08a 

,05b 

,33a 

,01 
,02 
-,01 

-,00 

,02 
-,23a 

-,04c 

,26a 

,16a 

-,13a 

-,07a 

-,35a 

,12a 

,02 

,27a 

,09a 

 

,02 
,01 
,01 

,01 
,02 

-,07a 

-,35a 

,45a 

,17a 

-,12a 

-,10a 

-,19a 

,06a 

-,01 
,15a 

-,12a 

,13a 

-,02 

,02 

-,04c 

-,02 

,02 

-,03d 

,01 
,02 
,03 

,02 

-,07a 

-,04c 

-,02 

,02 
,05b 

,01 
,03 
,01 

,10a 

,08a 

,05b 

,01 
-,06a 

-,01 
-,01 
,02 
,15a 

-,06a 

-,14a 

-,05b 

-,08a 

,04c 

,11a 

,00 
,05b 

,07a 

-,23a 

-,03d 

-,03d 

-,01 
,01 
,03d 

,01 

-,02 

,02 
,11a 

,00 

-,18a 

-,02 

,02 

-,03 
,02 

,06b 

,02 
,00 

-,31a 

-,40a 

 
 
 

-,00 

-,00 

,01 

-,00 
-,01 
-,03 

,09a 

-,07a 

-,38a 

,01 
,61a 

,11a 

,02 

-,00 

-,13a 

-,06a 

-,08a 

-,10a 

-,14a 

-,18a 

-,25a 

 
 

-,06a 

-,06a 

-,01 

-,00 
,02 
,06a 

-,05c 

-,01 

-,02 

,05b 

-,04c 

,03d 

,07a 

-,02 

-,09a 

-,03d 

-,05b 

-,01 
-,19a 

-,24a 

-,33a 

-,15a 

 
 

-,04c 

-,04c 

-,02 

,01 
,02 
,01 
,02 
-,03 
,01 
-,01 
-,00 
,03 
-,01 
-,02 

-,01 
-,00 
-,04c 

-,02 
,00 
-,01 
,02 
,01 
-,02 

,09a 

,03d 

,11a 

,00 
-,08a 

,03 
-,03d 

,01 
,08a 

-,06b 

-,04c 

-,04c 

-,06a 

,02 

,09a 

,11a 

,10a 

,06a 

-,02 

-,03 
,02 

-,04c 

,05c 

-,33a 

-,01 
,02 

-,06b 

-,00 
,02 

-,04c 

,01 
,02 

-,01 
,00 
,00 

-,06a 

,08a 

-,00 
-,00 
-,06a 

-,00 
-,01 
,01 

,02 
-,02 
,01 
-,02 
-,33a 

-,40a 

-,05c 

-,02 
-,04c 

-,01 

,05b 

,01 
,00 
-,01 

-,08a 

,06a 

,05c 

,09a 

-,01 

,00 
-,09a 

-,04c 

-,06a 

-,04c 

-,00 
,02 

-,02 
,02 
-,01 
-,27a 

-,33a 

-,33a 

 
 
 

,04a 

,00 
,07a 

,01 
-,07a 

,02c 

-,03b 

,01 
,02c 

-,02c 

-,01 
-,01 
-,06a 

,04a 

,05a 

,06a 

,05a 

,01 
,00 

-,05a 

,00 
,00 
,05a 

-,20a 

,75a 

-,34a 

-,24a 

 

,02 

,06b 

-,04c 

-,00 
,05b 

-,01 

-,02 

,03d 

,09a 

-,06a 

-,05b 

-,07a 

,03 
-,05c 

,07a 

,07a 

,11a 

,08a 

-,00 
-,02 
,05c 

-,05b 

,01 

-,01 
-,00 
,04c 

-,03d 

-,11a 

 

,02 
-,00 
,03 
,00 

-,03d 

-,01 

,02 

-,01 
,01 
-,02 
,00 
,03 

-,03d 

,01 
-,01 
,00 

-,05d 

-,03d 

-,00 
,04d 

-,05b 

,02 
,00 
-,01 
-,01 
-,03d 

,05b 

-,09a 

-,63a 

 

-,05d 

-,06b 

,01 
-,00 
-,01 
,02 
-,00 
-,02 
-,11a 

,09a 

,05b 

,04c 

,01 
,04c 

-,07a 

-,08a 

-,06b 

-,05c 

,01 
-,03d 

,01 
,04d 

-,01 

,02 
,01 
,00 
-,03 
,19a 

-,29a 

-,56a 

a p<0,001; b p<0,01; c p<0,05; d p<0,1. 
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Cuadro 5.- Abandono de la actividad empresarial 
(estimación global) 

 Coef. Err. est. Prob. 
MUJER 0,531 0,07*** 1,701 
EDAD 
De 26 a 35 
De 36 a 45 

 
-0,441 
-0,593 

 
0,08*** 
0,10*** 

 
0,643 
0,552 

ESTUDIOS 
Secundarios 
Universitarios 

 
-0,144 
-0,398 

 
0,07* 
0,13** 

 
0,866 
0,672 

FAMILIA 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo 
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
-0,162 
0,001 
-0,057 
0,022 
0,055 
0,011 

 
0,09† 
0,13 
0,10 
0,05 
0,05 
0,05 

 
0,850 
1,001 
0,944 
1,022 
1,110 
1,011 

SECTOR 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio 

 
0,225 
-0,240 
0,202 
-0,594 

 
0,10* 
0,09** 
0,13 
0,10*** 

 
1,252 
0,787 
1,223 
0,552 

MESES/INICIO -0,444 0,08*** 0,641 
ZONA GEOGRÁFICA 
Sur 
Levante 
Norte   

 
0,163 
0,050 
-0,134 

 
0,11 
0,08 
0,09 

 
1,177 
1,051 
0,874 

TASA DE PARO 0,945 0,71 2,574 
PERIODO 
1991-1994 
1995-1997 

 
0,004 
-0,082 

 
0,08 
0,09 

 
1,004 
0,922 

DURACIÓN 
3err trimestre 
4º trimestre 
5º trimestre 
6º trimestre 

 
-0,514 
-0,888 
-1,016 
-0,989 

 
0,07*** 
0,08*** 
0,09*** 
0,09*** 

 
0,598 
0,411 
0,362 
0,372 

CONSTANTE -1,461 0,18***  
LOG-VEROS. 
WALD CHI2(26) 
PROB > CHI2 

-4.866,3 
510,63 
0,000 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
babilidad de abandonar su situación laboral que 
los empresarios. Más concretamente, la probabi-
lidad de las mujeres es un 70% mayor que la de 
los hombres (véase la última columna). En cuan-
to al efecto de la edad y el nivel de estudios pa-
rece que son los más jóvenes y los que poseen el 
menor nivel de educación los que con mayor 
probabilidad abandonarán su situación de em-
presarios. En términos de probabilidades el mo-
delo estimado indica que la probabilidad de que 
los mayores de 35 años abandonen es un 45% 
menor que la de los que no han rebasado los 25. 
Respecto al nivel de estudios, la probabilidad de 
que los universitarios abandonen es un 33% me-
nor que la de que lo hagan los empresarios con 
el menor nivel educativo considerado8. 

 Ninguna de las variables relacionadas con la 
familia resulta ser significativa salvo el hecho de 
tener un cónyuge ocupado, que muestra un lige-
ro efecto negativo sobre la probabilidad de 
abandonar la actividad empresarial. 
 Por sectores de actividad, la mayor probabili-
dad de abandono se observa entre los empresa-
rios del sector construcción mientras que en el 
extremo opuesto se encuentran los empresarios 
del comercio al por menor. 
 Finalmente, el tiempo que ha transcurrido 
desde que el empresario inició su actividad como 
tal afecta de manera negativa a la probabilidad 
de abandonar su situación laboral9. En este sen-
tido, las variables que recogen la dependencia de 
la duración también muestran un efecto negativo 
y significativo. 
 El cuadro 6 muestra las estimaciones realiza-
das por sexo. 
 Para ambos colectivos siguen siendo los me-
nores de 25 los que con mayor probabilidad 
abandonan su situación laboral. Así, la probabi-
lidad de abandono de un hombre empresario por 
encima de los 35 años de edad es un 47% menor 
que la de uno que no haya superado los 25. En el 
caso de las mujeres empresarias la relación es de 
un 44%. 
 Por niveles de estudio, sin embargo, se ob-
serva una clara diferencia entre los hombres y las 
mujeres empresarios en cuanto a su probabilidad 
de abandono laboral. En el caso de los primeros, 
su probabilidad no depende de su nivel de for-
mación mientras que entre las empresarias, son 
las menos formadas las que muestran la mayor 
probabilidad de abandono (la probabilidad del 
resto es un 37% ó un 47% menor, dependiendo 
del nivel de estudios poseído).  
 Las variables referentes a la familia siguen 
siendo poco relevantes y muestran que única-
mente el hecho de tener un cónyuge ocupado 
disminuye la probabilidad de abandono entre los 
hombres. 
 Entre los varones, la mayor probabilidad de 
abandono se observa entre los ocupados en la 
construcción mientras que, entre las mujeres, la 
mayor probabilidad se observa en las ocupadas 
en la industria o en el sector cuaternario.  Para 
ambos sexos, la menor probabilidad de abando-
no se produce entre los empresarios del comer-
cio al por menor. 
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Finalmente, se sigue manteniendo el efecto 
negativo del tiempo que el individuo lleva en la 
actividad empresarial así como la dependencia 
negativa en la duración que reflejaban las esti-
maciones para el total de la muestra. 
 En los modelos presentados hasta el momento 
no se ha distinguido entre las distintas situacio-
nes a las que el empresario puede pasar desde su 
situación inicial. En los modelos recogidos en 
los cuadros 7, 8 y 9, por el contrario, se permiten 
tres posibles tipos de salida: i) salida hacia otra 
ocupación por cuenta ajena, ii) salida al paro y 
iii) salida a la inactividad. El cuadro 7 muestra el 
modelo estimado para el total de la muestra 
mientras que los cuadros 8 y 9 muestran los mo-
delos obtenidos para hombres y mujeres, respec-
tivamente. 

 En cuanto al efecto de las variables de dura-
ción, las estimaciones realizadas para el total de 
la muestra siguen reflejando la dependencia ne-
gativa en cualquiera de las salidas consideradas. 
Las estimaciones por sexo, sin embargo, mues-
tran que en el caso de los hombres estas varia-
bles dejan de ser significativas en su salida hacia 
la inactividad10. 
 La estimación global muestra de nuevo una 
probabilidad de abandono significativamente 
mayor entre las mujeres, sobre todo cuando la 
salida se produce hacia la inactividad. 
 En cuanto al efecto de la edad y el nivel de 
estudios, el cuadro 7 sigue reflejando que son los 
jóvenes empresarios los que con mayor probabi-
lidad abandonan su actividad, sea cual sea el es-
tado  de  destino.  Asimismo,  siguen  siendo  los  

Cuadro 6.- Abandono de la actividad empresarial (Estimaciones por sexo) 
HOMBRES MUJERES  

Coef. Err. est. Prob. Coef. Err. est. Prob. 
EDAD 
 De 26 a 35 
 De 36 a 45 

 
-0,464 
-0,626 

 
0,10*** 
0,13*** 

 
0,629 
0,535 

 
-0,396 
-0,581 

 
0,13** 
0,15*** 

 
0,673 
0,559 

ESTUDIOS 
 Secundarios 
 Universitarios 

 
0,050 
-0,182 

 
0,09 
0,19 

 
1,051 
0,834 

 
-0,468 
-0,629 

 
0,13*** 
0,17*** 

 
0,626 
0,533 

FAMILIA 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo 
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
-0,245 
-0,004 
-0,036 
0,007 
0,074 
0,087 

 
0,13* 
0,17 
0,12 
0,07 
0,07 
0,06 

 
0,783 
0,996 
0,965 
1,007 
1,077 
1,091 

 
-0,126 
0,057 
-0,237 
0,026 
0,106 
-0,115 

 
0,13 
0,21 
0,31 
0,09 
0,08 
0,08 

 
0,881 
1,059 
0,789 
1,026 
1,169 
0,891 

SECTOR 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio 

 
0,396 
-0,040 
0,206 
-0,300 

 
0,12*** 
0,11 
0,18 
0,14* 

 
1,487 
0,961 
1,229 
0,740 

 
-0,046 
-0,593 
0,030 
-0,990 

 
0,46 
0,15*** 
0,18 
0,15*** 

 
0,955 
0,553 
1,030 
0,372 

MESES/INICIO -0,446 0,97*** 0,640 -0,452 0,12*** 0,636 
ZONA GEOGRÁFICA 
Sur 
Levante 
Norte 

 
0,302 
0,136 
-0,012 

 
0,14* 
0,11 
0,12 

 
1,353 
1,146 
0,988 

 
-0,056 
-0,125 
-0,320 

 
0,19 
0,13 
0,14* 

 
0,946 
0,883 
0,726 

TASA DE PARO 1,311 0,87 3,710 0,208 1,25 1,231 
 PERIODO 
1991-1994 
1995-1997 

 
-0,172 
-0,341 

 
0,09† 
0,11** 

 
0,842 
0,711 

 
0,280 
0,293 

 
0,13* 
0,15* 

 
1,323 
1,341 

DURACIÓN 
3er  trimestre 
4º trimestre 
5º trimestre 
6º trimestre 

 
-0,500 
-0,803 
-0,994 
-0,881 

 
0,10*** 
0,11*** 
0,12*** 
0,12*** 

 
0,607 
0,448 
0,370 
0,414 

 
-0,522 
-0,998 
-1,017 
-1,125 

 
0,12*** 
0,14*** 
0,14*** 
0,15*** 

 
0,594 
0,369 
0,362 
0,325 

CONSTANTE -1,694 0,22***  -0,458 0,50  
LOG-VEROS. 
WALD CHI2(25) 
PROB > CHI2 

-3.041,2 
304,70 
0,000 

-1.816,8 
235,32 
0,000 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Cuadro 7.- Abandono de la actividad empresarial. Modelo con salida múltiple (Estimación global) 
OTRA OCUPACIÓN PARO INACTIVIDAD  
Coef. Err. est. Coef. Err. est. Coef. Err. est. 

MUJER 0,239 0,09** 0,377 0,13** 1,741 0,18*** 
EDAD 
De 26 a 35 
De 36 a 45 

 
-0,435 
-0,610 

 
0,10*** 
0,12*** 

 
-0,409 
-0,651 

 
0,14** 
0,19*** 

 
-0,583 
-0,539 

 
0,20** 
0,22** 

ESTUDIOS 
Secundarios 
Universitarios 

 
-0,043 
-0,464 

 
0,09 
0,16** 

 
-0,259 
0,094 

 
0,15† 
0,21 

 
-0,341 
-0,999 

 
0,18† 
0,30*** 

FAMILIA 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo 
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
-0,097 
-0,095 
0,135 
-0,075 
0,070 
0,009 

 
0,11 
0,18 
0,13 
0,07 
0,07 
0,06 

 
-0,740 
0,007 
-0,316 
0,045 
0,064 
0,038 

 
0,18*** 
0,23 
0,20 
0,10 
0,11 
0,09 

 
0,299 
0,309 
-0,576 
0,282 
0,250 
-0,039 

 
0,19 
0,29 
0,35† 
0,11* 
0,11* 
0,11 

SECTOR 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio 

 
0,205 
-0,229 
0,171 
-0,719 

 
0,12† 
0,11* 
0,16 
0,13*** 

 
0,387 
-0,129 
0,174 
-0,475 

 
0,20* 
0,18 
0,24 
0,20* 

 
-0,061 
-0,395 
0,350 
-0,506 

 
0,33 
0,23† 
0,28 
0,22* 

MESES/INICIO -0,173 0,10† -0,784 0,14*** -0,857 0,18*** 
ZONA GEOGRÁFICA 
Sur 
Levante 
Norte 

 
0,319 
0,109 
-0,033 

 
0,14* 
0,10 
0,11 

 
0,167 
-0,034 
-0,088 

 
0,22 
0,17 
0,18 

 
-0,476 
-0,109 
-0,605 

 
0,27† 
0,18 
0,22** 

TASA DE PARO -1,124 0,90 4,542 1,37*** 2,918 1,77† 
PERIODO 
1991-1994 
1995-1997 

 
-0,047 
-0,106 

 
0,09 
0,11 

 
0,140 
0,064 

 
0,16 
0,18 

 
-0,017 
-0,217 

 
0,21 
0,17 

DURACIÓN 
3er trimestre 
4º trimestre 
5º trimestre 
6º trimestre 

 
-0,653 
-1,000 
-1,063 
-1,017 

 
0,10*** 
0,11*** 
0,12*** 
0,12*** 

 
-0,415 
-0,698 
-1,300 
-0,941 

 
0,14** 
0,16*** 
0,20*** 
0,18*** 

 
-0,173 
-0,782 
-0,509 
-0,940 

 
0,17 
0,21*** 
0,20* 
0,24*** 

CONSTANTE -1,624 0,22*** -3,467 0,35*** -4,071 0,44*** 
LOG-VEROS. 
LR CHI2(78) 
PROB > CHI2 

-6.117,0 
886,01 
0,000 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 

Cuadro 8.- Abandono de la actividad empresarial. Modelo con salida múltiple (Hombres) 
OTRA OCUPACIÓN PARO INACTIVIDAD  

Coef. Err. est. Coef. Err. est. Coef. Err. est. 
EDAD 
De 26 a 35 
De 36 a 45 

 
-0,486 
-0,695 

 
0,12*** 
0,16*** 

 
-0,330 
-0,483 

 
0,18† 
0,24* 

 
-0,785 
-0,405 

 
0,37* 
0,45 

ESTUDIOS 
Secundarios 
Universitarios 

 
0,115 
-0,267 

 
0,11 
0,22 

 
-0,056 
0,053 

 
0,17 
0,31 

 
-0,199 
-0,323 

 
0,34 
0,67 

FAMILIA 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo 
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
-0,016 
-0,177 
0,148 
-0,000 
0,063 
0,244 

 
0,14 
0,23 
0,15 
0,08 
0,08 
0,07 

 
-0,873 
0,145 
-0,358 
0,048 
0,058 
0,129 

 
0,26*** 
0,28 
0,23 
0,12 
0,13 
0,12 

 
-0,408 
0,302 
-0,712 
-0,067 
0,229 
0,135 

 
0,46 
0,56 
0,50 
0,27 
0,25 
0,21 

SECTOR 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio 

 
0,244 
-0,222 
0,100 
-0,532 

 
0,13† 
0,13† 
0,20 
0,16*** 

 
0,835 
0,397 
0,485 
0,229 

 
0,25*** 
0,24 
0,34 
0,28 

 
0,563 
0,448 
0,521 
0,129 

 
0,49 
0,46 
0,66 
0,53 

MESES/INICIO -0,198 0,12† -0,845 0,18*** -1,238 0,36*** 
ZONA GEOGRÁFICA 
Sur 
Levante 
Norte 

 
0,507 
0,239 
0,081 

 
0,17** 
0,13† 
0,14 

 
-0,065 
-0,145 
-0,227 

 
0,27 
0,21 
0,23 

 
-0,780 
-0,037 
-0,225 

 
0,55 
0,36 
0,41 

TASA DE PARO -1,230 1,05 6,586 1,73*** 6,641 3,54† 
PERIODO 
1991-1994 
1995-1997 

 
-0,251 
-0,462 

 
0,11* 
0,14*** 

 
0,103 
-0,006 

 
0,21 
0,23 

 
-0,306 
-0,443 

 
0,36 
0,42 

DURACIÓN 
3er trimestre 
4º trimestre 
5º trimestre 

6º trimestre 

 
-0,577 
-0,985 
-0,975 
-0,909 

 
0,12*** 
0,14*** 
0,14*** 
0,14*** 

 
-0,476 
-0,576 
-1,238 
-0,858 

 
0,18** 
0,19** 
0,25*** 
0,22*** 

 
0,236 
-0,032 
-0,254 
-0,594 

 
0,36 
0,39 
0,43 
0,49 

CONSTANTE -1,645 0,27*** -4,299 0,45*** -5,096 0,88*** 
LOG-VEROS. 
LR CHI2(75) 
PROB > CHI2 

-3.690,6 
433,57 
0,000 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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empresarios con menor nivel de educación los 
que mayoritariamente dejan de serlo.  
 Las estimaciones realizadas por sexo indican, 
sin embargo, que el nivel de estudios solamente 
es una variable significativa entre las mujeres. 
Así, las estimaciones realizadas con la submues-
tra de hombres (cuadro 8) no reflejan ningún 
efecto estadísticamente significativo de las va-
riables que recogen el nivel de estudios. Por el 
contrario, en las estimaciones obtenidas con la 
submuestra de mujeres (cuadro 9) los coeficien-
tes de estas variables son, en general, negativos 
y estadísticamente significativos.  
 El efecto estimado de las variables relaciona-
das con la familia también difiere entre hombres 
y mujeres. Respecto al efecto de la presencia y 
situación laboral del cónyuge, en el caso de los 
hombres empresarios únicamente se observa que 

el hecho de que su cónyuge esté ocupada tiende 
a disminuir su probabilidad de abandonar la ac-
tividad empresarial entrando en una situación de 
búsqueda de empleo. Este mismo resultado tam-
bién se mantiene entre las mujeres empresarias. 
Sin embargo, entre éstas también se observa que 
el tener un cónyuge económicamente activo 
tiende a aumentar su probabilidad de abandonar 
el mercado laboral.  
 No obstante, las diferencias más llamativas 
en relación con la familia se encuentran en el 
efecto estimado de la presencia de hijos sobre la 
probabilidad de abandono de hombres y mujeres. 
En el caso de los primeros, esta probabilidad no 
depende en absoluto de la presencia de hijos, sea 
cual sea la edad de éstos y sea cual sea el destino 
de salida.  En el caso de las mujeres, los hijos no 
afectan a su probabilidad de entrar en una situa-

Cuadro 9.- Abandono de la actividad empresarial. Modelo con salida múltiple (Mujeres) 
OTRA OCUPACIÓN PARO INACTIVIDAD  
Coef. Err. est. Coef. Err. est. Coef. Err. est. 

EDAD 
De 26 a 35 
De 36 a 45 

 
-0,347 
-0,560 

 
0,18* 
0,21** 

 
-0,395 
-0,881 

 
0,23† 
0,31** 

 
-0,475 
-0,467 

 
0,23* 
0,26† 

ESTUDIOS 
Secundarios 
Universitarios 

 
-0,456 
-0,785 

 
0,17** 
0,25*** 

 
-0,646 
0,031 

 
0,28* 
0,31 

 
-0,383 
-1,127 

 
0,22† 
0,34*** 

FAMILIA 
Cónyuge ocupado 
Cónyuge parado 
Cónyuge inactivo 
Hijos de 0 a 5 
Hijos de 6 a 10 
Hijos de 11 a 15 

 
-0,225 
0,053 
-0,051 
-0,330 
0,114 
-0,095 

 
0,18 
0,29 
0,40 
0,15* 
0,12 
0,11 

 
-0,604 
-0,128 
-0,580 
0,012 
0,086 
-0,176 

 
0,26* 
0,40 
0,75 
0,19 
0,19 
0,17 

 
0,443 
0,364 
-0,174 
0,375 
0,247 
-0,129 

 
0,22* 
0,35† 
0,62 
0,13** 
0,13† 
0,13 

SECTOR 
Construcción 
Terciario 
Cuaternario 
Comercio 

 
0,522 
-0,272 
0,169 
-0,899 

 
0,53 
0,22 
0,26 
0,22*** 

 
-0,771 
-1,055 
-0,503 
-1,455 

 
1,06 
0,29*** 
0,35 
0,29*** 

 
-0,879 
-0,766 
0,182 
-0,831 

 
1,05 
0,27** 
0,32 
0,25*** 

MESES/INICIO -0,134 0,18 -0,705 0,25** -0,732 0,21*** 
ZONA GEOGRÁFICA 
Sur 
Levante 
Norte 

 
-0,202 
-0,197 
-0,275 

 
0,30 
0,18 
0,19 

 
0,654 
0,140 
0,158 

 
0,38† 
0,30 
0,31 

 
-0,335 
-0,175 
-0,763 

 
0,31 
0,21 
0,27** 

TASA DE PARO -0,698 1,71 0,520 2,31 1,380 2,08 
PERIODO 
1991-1994 
1995-1997 

 
0,474 
0,652 

 
0,19* 
0,21** 

 
0,228 
0,214 

 
0,26 
0,29 

 
0,054 
-0,177 

 
0,21 
0,25 

DURACIÓN 
3er trimestre 
4º trimestre 
5º trimestre 
6º trimestre 

 
-0,803 
-0,993 
-1,214 
-1,213 

 
0,17*** 
0,19*** 
0,21*** 
0,22*** 

 
-0,296 
-0,911 
-1,376 
-1,062 

 
0,22 
0,28*** 
0,35*** 
0,32*** 

 
-0,291 
-1,070 
-0,565 
-1,023 

 
0,20 
0,26*** 
0,23** 
0,28*** 

CONSTANTE -1,351 0,42*** -1,662 0,56** -1,913 0,49*** 
LOG-VEROS. 
LR CHI2(75) 
PROB > CHI2 

-2.364,2 
398,58 
0,000 

†p< 0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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ción de paro pero sí a la de entrar en las otras 
dos situaciones posibles observándose, además, 
que es relevante tener en cuenta la edad de di-
chos hijos. En concreto, los hijos más pequeños 
reducen la probabilidad de que la mujer cambie 
de ocupación y aumentan de manera significati-
va la de que abandone la actividad laboral. En 
este último caso, el modelo estimado muestra 
que el efecto disminuye con la edad de los hijos, 
de modo que los que tienen entre 6 y 10 años 
también aumentan la probabilidad de abandonar 
el mercado de trabajo, pero en menor medida 
que los más pequeños, mientras que los mayores 
10 años ya no afectan de manera significativa a 
dicha probabilidad. Este resultado pone de mani-
fiesto la mayor demanda de la madre por parte 
de los hijos cuanto más pequeños son éstos, lo 
que dificulta la compatibilización del cuidado de 
dichos hijos con cualquier tipo de actividad labo-
ral. 
 Las variables que recogen el sector de activi-
dad en el que los individuos realizan su actividad 
empresarial indican, en primer lugar, que la pro-
babilidad de que un hombre empresario abando-
ne la actividad es independiente del sector en el 
que se encuentra actualmente; los ocupados en el 
comercio al por menor son los que con menor 
probabilidad cambiarán de ocupación y los ocu-
pados en la construcción son los que con mayor 
probabilidad pasan a buscar empleo. En cuanto a 
las mujeres, destacan las ocupadas en el comer-
cio al por menor como las que con menor proba-
bilidad abandonarán la actividad empresarial, sea 
cual sea el destino de la salida.  
 Finalmente, una diferencia que emerge entre 
hombres y mujeres al permitir distintos estados 
posibles de salida hace referencia al efecto de la 
tasa de paro. En concreto, las estimaciones indi-
can que el abandono de la actividad empresarial 
por parte de las mujeres no responde a la situa-
ción coyuntural del mercado de trabajo reflejada 
por la tasa de paro mientras que el abandono 
empresarial de los hombres sí. Entre estos últi-
mos, una mayor tasa de paro regional tiende a 
aumentar su probabilidad de abandono hacia el 
desempleo o hacia la inactividad. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 Mediante la estimación de modelos de dura-
ción en tiempo discreto, en este trabajo se ha 

analizado el efecto que distintas características 
de los empresarios tienen sobre la probabilidad 
de abandonar su situación laboral. Los resultados 
obtenidos varían dependiendo del modelo pro-
puesto. En concreto, surgen diferencias si se es-
timan modelos separados para hombres y muje-
res, así como si se tienen en cuenta los distintos 
estados finales a los que el empresario/a puede 
pasar tras el abandono. Por lo tanto, una primera 
conclusión que se puede extraer del estudio es la 
existencia de diferencias entre hombres y muje-
res en cuanto a los determinantes de la probabi-
lidad de abandonar la actividad empresarial, así 
como la existencia de diferencias entre dichos 
determinantes en función de la situación laboral 
final a la que se pasa tras abandonar la actividad 
empresarial. 
 Todas las estimaciones globales han mostra-
do un efecto positivo y significativo de ser mujer 
lo que lleva a concluir que, efectivamente, el 
sexo contribuye a explicar el abandono laboral 
de los empresarios españoles. En definitiva, el 
hecho de ser mujer contribuye de manera signi-
ficativa a aumentar la probabilidad de abandono 
laboral entre los empresarios. 
 ¿Por qué las mujeres abandonan la actividad 
empresarial más que los hombres? En este estu-
dio empírico se ha tratado de contrastar algunos 
de los argumentos que se han utilizado en la lite-
ratura para explicar este fenómeno en otros paí-
ses. 
 El primero de ellos hace referencia a diferen-
cias en la distribución sectorial de la actividad 
empresarial llevada a cabo por hombres y muje-
res. En este estudio se han encontrado diferen-
cias significativas en las tasas de abandono para 
hombres y mujeres en todos los sectores salvo el 
cuaternario. No obstante, a diferencia de lo 
apuntado para otros países, los resultados halla-
dos indican que en España las mujeres empresa-
rias no abandonan más la actividad empresarial 
por el hecho de estar sobre-representadas en el 
comercio al por menor. De hecho, son estas mu-
jeres las que con menos probabilidad abandonan 
dicha actividad.  
 El segundo argumento, basado en las mayo-
res responsabilidades familiares que soportan las 
mujeres, es el que parece adecuarse en mayor 
medida a la realidad española. Llama la atención 
cómo el tener hijos de corta edad no afecta en 
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absoluto a la probabilidad de abandono de la ac-
tividad empresarial entre los hombres pero sí en-
tre las mujeres. Así, los resultados indican que la 
presencia de hijos pequeños dificulta a la mujer 
el cambiar de ocupación y favorece que abando-
ne la actividad empresarial. Es más, estos hijos 
hacen que la mujer pueda tener que abandonar 
por completo el mercado laboral.  
 Por otra parte, la existencia de cónyuge así 
como su situación laboral también muestra efec-
tos que pueden contribuir a explicar una mayor 
tasa de abandono entre las mujeres. Así, entre los 
hombres, el único efecto significativo lo produce 
el tener una mujer ocupada que, en todo caso, lo 
que hace es reducir su probabilidad de abando-
no. Entre las empresarias, si bien se sigue man-
teniendo este resultado, también sucede que el 
tener un marido económicamente activo (prácti-
camente la mitad de las mujeres empresarias) es 
un factor que tiende a aumentar su probabilidad 
de abandonar el mercado laboral. 
 Finalmente, el tercer argumento, basado en 
una posible desventaja de las mujeres en cuanto 
a capital humano se refiere, no queda totalmente 
refutado ni corroborado por el análisis realizado. 
Por una parte, el cuadro 1 refleja que el colectivo 
de empresarias españolas posee un mayor nivel 
de educación que el de empresarios, sobre todo 
medido en términos de universitarios. Estas ci-
fras van en contra del supuesto de que exista la 
desventaja apuntada en otros países. Sin embar-
go, mientras que el nivel de educación no afecta 
de forma significativa a la probabilidad de que 
los hombres abandonen la actividad empresarial, 
entre las empresarias ocurre lo contrario. Se ob-
serva, para este último colectivo, que cuanto 
menor sea su nivel de educación mayor es la 
probabilidad de abandonar su actividad. 
 En definitiva, el análisis realizado aporta re-
sultados rigurosos de los factores explicativos 
del abandono empresarial diferenciando por gé-
nero. La evidencia empírica obtenida supone una 
fuente útil de información para el Gobierno de 
cara a elaborar medidas de política económica 
que permitan mejorar las condiciones de trabajo 
de la mujer empresaria y favorecer así su desa-
rrollo en el mundo empresarial.  
 Este trabajo constituye un primer paso en la 
investigación del abandono empresarial de las 

mujeres españolas. Para seguir avanzando en es-
ta línea de trabajo sería conveniente, por una 
parte, afianzar las conclusiones expuestas y con-
trastar otros argumentos propuestos en otros paí-
ses mediante el uso de fuentes de datos que 
ofrezcan una información más rica y completa. 
Por otra, también sería interesante analizar hasta 
qué punto el abandono empresarial de las muje-
res es o no voluntario. Si no lo es, la política pú-
blica tendría claramente una asignatura pendien-
te de cara a facilitar la conciliación de la vida 
profesional y las responsabilidades familiares de 
las mujeres empresarias. Con ello se preservaría 
el importante beneficio que esta actividad em-
presarial supone tanto para el conjunto de la 
economía y la sociedad en general como para el 
colectivo femenino en particular. 

NOTAS 
1. Las autoras agradecen la financiación del Instituto 

de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales), a través del plan I+D+I 2000-2003, de la 
Xunta (PGIDIT03PXIC30006PN) y de la Univer-
sidad de Vigo. También queremos agradecer los 
comentarios y sugerencias de dos evaluadores 
anónimos. 

2. Véase el informe elaborado por la OECD (2004) 
en el que se investiga el importante papel que des-
empeña la mujer en el crecimiento y desarrollo 
económico. 

3. Véase Handbook of Population and Family Eco-
nomics, editado por M.R. Rosenzweig y O. Stark. 
Elsevier Science Pub, 1997. 

4. Puesto que uno de los puntos de interés del traba-
jo es analizar cómo afectan las responsabilidades 
familiares a la actividad empresarial, se ha selec-
cionado a los menores de 45 con el fin de recoger 
al colectivo donde éstas son potencialmente ma-
yores. Seleccionar la muestra limitando la edad no 
es algo inusual en estudios que analizan la rela-
ción entre familia y actividad laboral, fundamen-
talmente, en el caso de las mujeres (Nakamura y 
Nakamura, 1992 y 1994; Dolinsky et al., 1993 y 
1994). 

5. Véase la Teoría del Capital Humano (Becker, 
1964). 

6. Desafortunadamente los datos disponibles no 
permiten identificar los hijos menores de tres 
años, edad a partir de la cual comienza la educa-
ción de manera reglada. 
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7. La zona sur incluye Andalucía, Canarias, Extre-
madura y Murcia; en la zona centro están Castilla 
y León, Castilla-La Mancha y Madrid; en levante 
se encuentran Aragón, Baleares, Cataluña y Va-
lencia; finalmente, en la zona norte se incluyen 
Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco 
y La Rioja. 

8. Que el nivel de educación del empresario/a favo-
rezca la supervivencia del negocio es un resultado 
consistente a lo largo de los distintos estudios 
empíricos que lo incluyen en sus estimaciones. 
Este es el caso, por ejemplo, de Cooper et al. 
(1991), Bruderl et al. (1992) y Boden y Nucci 
(2000). 

9. Este es otro de los resultados habitualmente en-
contrados en la investigación de la duración de la 
actividad empresarial (Kalleberg y Leight, 1991; 
Carter et al., 1997). 

10. Este resultado se mantiene incluso si se elimina de 
la especificación la variable que recoge el tiempo 
que el empresario lleva en su situación como tal. 
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