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ARTÍCULO

INFORMALIDAD LABORAL FEMENINA 
EN COLOMBIA: COMPOSICIÓN 

Y DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS

María Cristina Bolívar Restrepo
Laura Carla Moisá Elicabide

Nicolás Alberto Moreno Reyes

Bolívar Restrepo, M. C., Moisá Elicabide, L. C., & Moreno Reyes, N. A. 
(2024). Informalidad laboral femenina en Colombia: composición y determi-
nantes socioeconómicos. Cuadernos de Economía, 43(91), 231-263.

El artículo analiza la composición y determinantes de la informalidad laboral 
femenina en Colombia. Utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares para 
los años 2017-2019 y los criterios establecidos por Fernández y Villar (2017) se 
categoriza la informalidad laboral en cuatro grupos: subsistente, mixta, inducida 
y voluntaria. Adicionalmente se analizan los determinantes socioeconómicos que 
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influyen para que una mujer pertenezca a cada categoría de informalidad. Los 
resultados indican que la mayoría de las mujeres se encuentran concentradas den-
tro de categorías de informalidad más precarias, con salarios por debajo de la línea 
de pobreza y en actividades de menor reconocimiento, principalmente por traba-
jos de cuidados y ocupaciones más vulnerables.

Palabras clave: informalidad laboral; precariedad; género; brechas.
JEL: J01, J71, J46, J70.

Bolívar Restrepo, M. C., Moisá Elicabide, L. C., & Moreno Reyes, N. A. 
(2024). Female labor informality in Colombia: composition and socioecono-
mic determinants. Cuadernos de Economía, 43(91), 231-263.

This article delves into the composition and determinants of female labor informa-
lity in Colombia. Using the GEIH for the years 2017-2019, and the criteria esta-
blished by Fernández and Villar (2017), labor informality is categorized into four 
groups: subsistent, mixed, induced and voluntary. The socioeconomic determi-
nants that influence whether a woman belongs to each category of informality are 
analyzed. The results indicate that the majority of women are concentrated within 
more precarious informality categories, with wages below the poverty line and 
concentrated in less recognized activities, mainly care work and more vulnerable 
occupations.

Keywords: Informal Labor Markets; precariousness; gender; gaps.
JEL: J01, J71, J46, J70.
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo aporta al análisis de los determinantes de la informalidad labo-
ral femenina en Colombia, definida por seguridad social, entendida como un pro-
blema estructural que sigue reproduciendo roles culturales y sociales en contra de 
las mujeres, por lo tanto, un problema que exige acciones de política que reviertan 
esta situación estructural reproductora de inequidades, discriminación y pobreza. 

Se parte de la hipótesis de que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la 
informalidad por roles de género impuestos socialmente, en particular en trabajos 
de cuidado que definen tareas “feminizadas” que concuerdan con los sectores más 
invisibilizados, precarizados y vulnerables.

El fenómeno de la informalidad en países periféricos como el caso colombiano es 
un problema estructural. El mercado laboral altamente segmentado tiene a más de 
la mitad de la población en ocupaciones informales. Según informe de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015) Colombia está por 
encima del promedio latinoamericano de personas en condición de informalidad.

Cuando cruzamos la informalidad por género, hallamos que el nivel de ingresos 
o desarrollo de un país o región define el nivel de “feminización” de la informali-
dad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018) en el ámbito 
mundial los hombres tienen mayor peso que las mujeres en el sector informal, 
sin embargo, cuando se focaliza el análisis en regiones con ingreso medio o bajo 
como África o Latinoamérica, la proporción se revierte: para los hombres es del 
52,3 % y para las mujeres del 54,3 %, siendo mayor para países con menor ingreso 
económico. Al profundizar en el estudio de los determinantes de la informalidad 
en términos del género, los resultados son diferenciales, en especial cuando se 
examinan los trabajos del cuidado, las desigualdades de género y los roles socia-
les impuestos a las mujeres.

La reproducción de roles culturales y sociales ha impuesto desigualdades de 
género en contra de las mujeres que son cada vez más visibles, y que explican las 
causas de la informalidad de manera diferente que para los hombres. En ese sen-
tido, se hace relevante caracterizarlas y visibilizarlas con el fin de implementar 
medidas que disminuyan la discriminación laboral producida por género.

Los indicadores del mercado laboral colombiano demuestran que la población 
femenina sigue experimentando una fuerte desventaja comparativa con su contra-
parte. Se encuentra que las mujeres cuentan con menor acceso al mercado laboral, 
mayores índices de inactividad y desempleo, mayor probabilidad de ocupación 
en empleos informales o en sectores económicos de menor productividad y, sobre 
todo, menores ingresos.

A pesar de que las mujeres cuentan con una mayor participación dentro de la pobla-
ción en edad de trabajar, situándose por encima de los hombres 1,4 % para el año 
2019; son ellos quienes gozan de una tasa de participación laboral mayor, posicio-
nándose en 73,8 %, en comparación con las mujeres cuya cifra es de 53,1 %. Es 
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decir que actualmente una de cada dos mujeres del país participa del mercado labo-
ral, mientras que la cifra para los hombres estaría llegando a cuatro de cada cinco.

Cuando las mujeres logran acceder al mercado laboral lo hacen en condiciones más 
desventajosas y en sectores tradicionalmente más inestables o desprotegidos en con-
diciones laborales precarias. Para 2019, las mujeres colombianas continuaron con-
centrándose en actividades históricamente “feminizadas” como el trabajo doméstico, 
comercio, atención de la salud humana, educación y administración pública; con un 
porcentaje de participación de 53,6 pps. del total de mujeres ocupadas.

La problemática principal de la segregación ocupacional horizontal es que los 
sectores donde predomina el trabajo femenino presentan una mayor inestabili-
dad y menor retribución y reconocimiento. Para el 2019, el 41,9 % de la población 
ocupada informal trabajaba principalmente en el comercio, restaurantes y hote-
les; sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas. Además, ellas siguen 
siendo mayoría en empleos domésticos o en negocios familiares sin remunera-
ción. En el 2019 el 7 % de las mujeres ocupadas se desempeñaban como emplea-
das domésticas, mientras que los hombres ocupaban el 0,3 % en dicha posición; 
para ese mismo año, las mujeres que realizaban trabajos en negocios familiares 
sin remuneración alcanzaban el 5,7 % del total de ocupadas, y los hombres llega-
ban al 2,3 %.

El trabajo doméstico, a pesar de avances en la protección y reconocimiento labo-
ral, continúa ejecutándose en mayor medida en condiciones de informalidad, pre-
cariedad, con derechos limitados y poca seguridad social. En situaciones similares 
y menos favorecidas se encuentran las mujeres que trabajan en negocios familia-
res sin remuneración, debido a que este se caracteriza “por largas jornadas labora-
les sin ingresos monetarios y pocas garantías de que ellas se apropien del producto 
de su esfuerzo” (ONU Mujeres, 2017, p. 34). 

Como consecuencia de la segregación ocupacional, la remuneración de las muje-
res está por debajo de la de los hombres y varía de acuerdo con el nivel educa-
tivo. En los niveles más bajos de educación (de ambos géneros), la brecha tiende a 
ampliarse, dejando a las mujeres ganando 63 pesos por cada 100 pesos que reciben 
los hombres. En el caso contrario, en los niveles educativos más altos, las muje-
res con estudios universitarios obtienen 81 pesos por cada 100 pesos que reciben 
los hombres en el mismo nivel educativo. Más aún, cuando la mujer logra obtener 
un empleo con las mismas “tareas” que su homólogo, recibe 12 pesos menos del 
salario que este último para el año 2018; es decir, que una mujer percibe 88 pesos 
por cada 100 pesos que percibe un hombre por realizar el mismo trabajo (Dane-
ONU Mujeres, 2019). 

El propósito de este artículo es comprender las diferencias de género entre los 
individuos que se encuentren en esta condición de informalidad realizando una 
división de la población en subgrupos que contengan similares características. De 
forma paralela, analizar los determinantes de la informalidad laboral femenina de 
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acuerdo con su composición y características con el fin de enriquecer el debate 
sobre las desigualdades estructurales de género y las políticas para disminuirlas. 

El texto se ordena, además de la introducción, en cuatro segmentos: primero la 
revisión de la literatura donde se exponen el problema a analizar, su importancia y 
la pertinencia del presente trabajo; segundo, muestra la metodología a partir de los 
datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2017 al 2019, usando 
la caracterización de Fernández y Villar (2017) que define cuatro tipos de infor-
malidad; por medio de un modelo logístico multinomial se analizan las variables 
socioeconómicas que tienen algún impacto o influencia para que las mujeres perte-
nezcan a alguna de las cuatro categorías de informalidad laboral; tercero en la que 
se explican los principales determinantes para que las mujeres estén en los cuatro 
tipos de informalidad definidos probando la hipótesis del documento, para finali-
zar con las conclusiones.

LA INFORMALIDAD EN LAS MUJERES, 
UNA REVISIÓN DE LITERATURA
Para entender la dinámica de la informalidad laboral femenina es necesario com-
prender de manera integral el panorama de las mujeres dentro del mercado laboral, 
debido a que es allí donde se materializan los obstáculos y barreras que enfrentan 
las mujeres, y que, por consiguiente, podrían ser la causa de su permanencia y con-
centración dentro de esa informalidad.

En la literatura es posible hallar dos tipos de estudios. El primero de ellos se 
orienta hacia la verificación y entendimiento de las brechas de género dentro del 
mundo del trabajo, de modo que se pueda analizar la informalidad laboral feme-
nina desde una perspectiva global. El segundo se concentra en profundizar las 
dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas que pueden estar influen-
ciando para que estas brechas persistan a lo largo del tiempo. 

Para el primer grupo de estudios se tiene una investigación de la OIT, donde se 
analiza la evolución de las cifras de participación, ocupación (formal e informal) y 
desempleo a nivel general con enfoque de género (OIT, 2006).

Una década después, los resultados demuestran que las mujeres continúan con 
mayor desventaja que los hombres en el mercado laboral en términos de cantidad 
y calidad del empleo. Estimaciones de la OIT indican que la informalidad labo-
ral en las mujeres oscila entre 27,5 % en Europa y Asia Central, 82,8 % en África 
subsahariana y 52,5 % en América Latina y el Caribe. Los hombres, por su parte, 
tienen cifras de 32,1 %, 71,6 % y 47,4 % respectivamente. Aunque en Europa la 
informalidad femenina es menor que la de su contraparte, tanto en África subsaha-
riana como en América Latina y el Caribe las mujeres cuentan con mayor exposi-
ción a la informalidad laboral (Otobe, 2017).
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Fedesarrollo reporta que las mujeres tienen menores probabilidades de ser for-
males que los hombres, independientemente si son cónyuges o si son cabeza de 
hogar; corrigiendo la variable de educación y experiencia laboral. Además, con-
cluye que las licencias de maternidad pueden ser una limitación de las mujeres 
dentro del mercado laboral, dado que si son excesivamente largas pueden desin-
centivar la contratación de mujeres, y si son muy cortas pueden recudir la oferta 
de trabajo femenina (Fernández y Villar, 2017).

En el segundo grupo de estudios se encuentra una profundización de las dinámi-
cas que pueden influenciar para que las mujeres estén más afectadas por la infor-
malidad y condiciones laborales más precarias que las de su contraparte, las cuales 
se pueden resumir en tres: (i) los trabajos de cuidados, en especial la maternidad; 
(ii) los tipos de sectores laborales mayoritariamente femeninos y (iii) elementos 
socioculturales como la baja capacidad de negociación, entre otros.

Las ocupaciones mayormente desempeñadas por mujeres han sido las que ase-
guran el sostenimiento de los hogares, su mantenimiento (trabajo doméstico) y 
reproducción (Ortiz, 2019). Los trabajos de cuidados no remunerados reproducen 
injusticias e inequidades dada la insuficiente autonomía económica que tienen las 
mujeres, y dada la cantidad de esfuerzo que exigen, lo que limita sus posibilidades 
para acceder a trabajos remunerados, y más aún, a trabajos formales. Por el con-
trario, se ven “forzadas” a aceptar trabajos con condiciones de informalidad como 
la baja calidad y deficiente remuneración (Ortiz, 2019).

Como lo exponen Berniell et al. (2021) la maternidad tiene efecto directo en el 
ingreso de las mujeres a empleos informales, puesto que el nacimiento del primer 
hijo ocasiona un incremento aproximado del 38 % en la informalidad laboral entre 
las mujeres trabajadoras que, al convertirse en madres, optan por renunciar a tra-
bajos que no les permitan flexibilizar su jornada ni equilibrar la relación trabajo-
familia lo que, en la mayoría de los casos, ocurre en un empleo formal.

Pandilla (2017) sugiere que la división sexual del trabajo es una de las causas de 
las brechas de ingresos en Bogotá, y que las mujeres, al ser responsables del cui-
dado del hogar, optan por empleos de medio tiempo, informales o desde casa, que 
les permiten obtener ingresos mientras cuidan de su familia. Uno de los hallazgos 
más importantes de este estudio es que el ingreso está inversamente relacionado 
con el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado (TDNR), lo cual se 
explica, en parte, por el grado de sustitución que existe entre el TDNR y el trabajo 
remunerado, que es más alto para las mujeres.

Ortiz (2019) demuestra que para el año 2017 las mujeres aportaron el 78,4 % del 
total de horas anuales dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 
(TDCNR), mientras que los hombres aportaron solo el 21,6 %; lo que indicaría 
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que sigue vigente la división sexual del trabajo, que impacta negativamente en el 
empoderamiento y desarrollo laboral femenino. Además, las mujeres que dedican 
gran parte de su tiempo a trabajos de cuidado no remunerados tienden a recurrir al 
trabajo informal como fuente de ingresos: la alta tasa de informalidad es propor-
cional al alto porcentaje de mujeres dedicadas a TDCNR. Este grupo de explica-
ciones es el que se observa más claramente en el presente texto.

Otro hecho que demuestra el impacto de la maternidad en el empoderamiento 
femenino es el cambio en la penalización por maternidad cuando los niños cre-
cen y se van de la casa familiar. Goldin et al. (2021) evidencian que, en este esce-
nario, la mujer empieza a aumentar las horas de trabajo remunerado e ingresa a 
puestos con mayores ingresos. La penalización por maternidad se reduce conside-
rablemente y, a los 50 años, las mujeres con y sin hijos ganan casi la misma can-
tidad. Los padres, por el contrario, logran mantener sus ganancias relativas y lo 
hacen mejor que las madres, que las mujeres sin hijos y que los hombres sin hijos. 

Otro factor que explica las brechas de género, según la literatura, es el sector de 
ocupación en el cual el individuo labora. Goldin (2014) encuentra que, como era 
de esperarse, en casi todos los casos el coeficiente de ingresos para las mujeres, de 
acuerdo con la ocupación es negativo. Sin embargo, las ocupaciones como nego-
cios y finanzas tienen los coeficientes negativos más grandes y que las ocupacio-
nes agrupadas como tecnología y ciencias tienen los más pequeños. Una de las 
explicaciones para esta situación es que las horas de trabajo en muchas ocupacio-
nes valen más cuando son continuas, es decir, en muchas ocupaciones los ingre-
sos tienen una relación no lineal con respecto a las horas. Por lo tanto, cuando una 
mujer decide tener hijos la penalización por la maternidad es más alta en algunas 
ocupaciones respecto a otras (Goldin, 2014).

De forma similar, se observa una concentración de mujeres en sectores de ocupa-
ción que históricamente han sido feminizados, por la división sexual del trabajo, 
perpetuando roles que tienen menor valoración social y bajo reconocimiento y retri-
bución (Barberá et al., 2011). Algunas de estas ocupaciones son la docencia, el tra-
bajo social, la psicología, el empleo doméstico y la enfermería (Novick et al., 2007).

Por último, entre los otros factores que explican las brechas de género se reporta la 
baja capacidad de negociación de las mujeres y el poco deseo de competir en sec-
tores altamente competitivos. Goldin et al. (2017) muestran que más del 40 % del 
aumento en la brecha de género en los ingresos a lo largo de los años se debe a que 
los hombres se trasladan desproporcionadamente a establecimientos que tienen una 
paga mejor (sectores de ocupación). El 60 % restante puede atribuirse a la menor 
capacidad de las mujeres para aumentar sus ingresos dentro de las empresas (Gol-
din et al., 2017), o menor gusto por los entornos altamente competitivos (Niederle 
y Vesterlund, 2007), aspecto que no es claramente observado en el presente estudio.
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METODOLOGÍA
Para la estimación se usan los microdatos de la GEIH1 correspondientes a los años 
2017, 2018 y 2019. Para el primer objetivo de la investigación, la composición de 
la informalidad laboral femenina, se toman como referencia los criterios estableci-
dos por Fernández y Villar (2017), en los cuales se fijan cuatro tipos de informali-
dad laboral de acuerdo con sus principales causas: baja productividad y bajo nivel 
de desarrollo; altos niveles de protección al trabajador; elección voluntaria por la 
informalidad; y distorsiones al mercado laboral a causa de los programas sociales. 

La informalidad de subsistencia considera la informalidad una consecuencia de 
economías poco desarrolladas, de baja productividad, bajos niveles de ingreso y 
alto desempleo (Fernández y Villar, 2017). Por consiguiente, las personas que se 
ubican en esta categoría son aquellas que no encuentran otras opciones de empleo 
dentro del mercado formal, por lo que crean sus propias herramientas para generar 
ingresos. La informalidad inducida se origina bajo la idea de que los trabajadores 
son excluidos del mercado formal debido a sus altas barreras de acceso, fomen-
tadas por las instituciones y legislación que impiden una mayor productividad. 
Según esto, los trabajadores informales inducidos son aquellos que tienen la pro-
ductividad necesaria para participar dentro del mercado formal, pero son discrimi-
nados por barreras sociales implícitas o explícitas, o estructuras laborales débiles 
sin capacidad de generar empleo formal a trabajadores capacitados. La informa-
lidad voluntaria define que los empleados deciden voluntariamente ser informa-
les porque consideran que los beneficios de pertenecer a este sector son mayores 
que la formalidad; algunos de los cuales pueden ser los ingresos, los impuestos, 
la flexibilidad del trabajo, el deseo de ser independiente, entre otros (Fernández y 
Villar, 2017).

La informalidad mixta es una combinación de la informalidad de subsistencia y la 
informalidad voluntaria. Por lo tanto, los trabajadores informales mixtos son aque-
llos que no cuentan con la productividad necesaria para ingresar al mercado for-
mal, pero al mismo tiempo, tampoco desearían ingresar o pertenecer a este (por 
beneficios sociales entregados por el Estado, distancia geográfica, falta de instala-
ciones de cuidado infantil, alto trabajo doméstico, etc.).

Para el trabajo se entiende que un ocupado se encuentra en situación de informa-
lidad si no contribuye a seguridad social, es decir, que no aporta a salud, pensión 
y riesgos profesionales. Para estimar la composición de la informalidad laboral, 
como elemento diferenciador entre los trabajadores informales y los trabajado-
res formales, no se toma el tamaño de la empresa porque no se logra captar el ele-
mento estructural de la informalidad.

Con esto, se identificaron las categorías de informalidad laboral de acuerdo con las 
siguientes variables socioeconómicas de los trabajadores: ingresos, tipo de ocupa-

1 Instrumento de medición muestral de la estructura laboral y de los ingresos de los hogares de 
Colombia con periodicidad mensual.
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ción y preferencias por el trabajo independiente. Para la primera categoría, infor-
malidad de subsistencia, se utiliza la medida de los “trabajadores en riesgo de 
pobreza” propuesta por la Oficina Estadística de la Unión Europea, la cual califica 
a los trabajadores como “pobres” cuando ganan menos del 60 % de la mediana de 
ingresos dentro del mercado laboral. Para la presente investigación, los trabajado-
res informales de subsistencia son aquellos que tienen ingresos menores al 70 % 
del salario mínimo legal vigente para cada uno de los años analizados. 

Por otra parte, los trabajadores informales voluntarios se definen como aquellos 
empleadores, patrones o trabajadores por cuenta propia que consideran que obtie-
nen mayores beneficios en el sector informal que el formal. Las razones por las 
cuales un trabajador toma voluntariamente la decisión de ser informal varían, pero 
se han logrado identificar algunas como la independencia, el horario flexible, el 
emprendimiento, mayor nivel de ingresos, entre otras. 

La tercera categoría, de informalidad inducida, se extrae teniendo en cuenta la 
variable de ingresos y la variable que indaga los motivos por los cuales los trabaja-
dores laboran como independientes. Por ende, un trabajador informal es inducido 
cuando tenga ingresos mayores o iguales al 70 % del salario mínimo legal vigente; 
y adicional, en caso de trabajador por cuenta propia, patrón, o empleador, asegure 
encontrarse trabajando de forma independiente por razones de exclusión como 
la edad, la experiencia, por despido o por no encontrar otro trabajo. Por último, 
los trabajadores informales mixtos son aquellos empleados que ganan menos del 
70 % del salario mínimo, pero al mismo tiempo, prefieren ser informales por algu-
nos “beneficios” que no logran encontrar dentro del mercado formal, tales como 
la independencia, horario flexible, emprendimiento, mayor nivel de ingresos, tra-
dición familiar, entre otros.

La mayor limitación para desentrañar la composición de la informalidad laboral 
se origina por la poca información que se tiene sobre las preferencias por la infor-
malidad de los trabajadores, dado que dentro del instrumento de la GEIH no existe 
una pregunta directa. Por eso se definió una variable alternativa, a partir de la pre-
gunta sobre los motivos por los cuales los trabajadores por cuenta propia, emplea-
dores o patronos prefieren ser independientes que asalariados. Cabe resaltar que 
esta pregunta no se realiza sobre los trabajadores asalariados, porque no hay ele-
mentos para verificar si estos últimos trabajadores son informales por decisión 
propia o por decisión de la firma. Para esta investigación se asumió que los traba-
jadores asalariados son informales, no por decisión propia, sino por decisión de la 
empresa para la cual laboran. Lo anterior significa que los trabajadores informales 
asalariados son informales involuntarios. 

Teniendo en cuenta los resultados de la categorización de la informalidad laboral, 
se desarrolló el segundo objetivo de la investigación, para analizar las variables 
socioeconómicas que tienen algún impacto o influencia para que las mujeres per-
tenezcan a alguna de las cuatro categorías de informalidad laboral (tabla 1).
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Debido a la naturaleza de la variable de interés, se utiliza un modelo logístico mul-
tinomial que predice las probabilidades de los diferentes resultados posibles de 
una distribución categórica como variable dependiente, dado un conjunto de varia-
bles independientes. El modelo empírico que se desea estimar para entender la 
composición de la informalidad laboral en la mujer y sus determinantes está plan-
teado por medio de la ecuación (1).

  

(1)

Donde P
i
 representa las diferentes probabilidades de pertenecer a cada una de las 

cuatro categorías de informalidad, X
j
 es el vector de variables explicativas y b es 

el vector de parámetros a estimar.

Tabla 1.
Resumen de variables del modelo

Variable Descripción Tipo

Varible dependiente Y
i

Probabilidad de perte-
necer a cada categoría 
de la informalidad

Tipo de informalidad labo-
ral al cual pertenece una 
persona

Variable categórica
1 = informal de subsistencia
2 = informal inducido
3 = informal voluntario
4 = informal mixto

Variables explicativas X
i

Estado civil Estado civil

Variable categórica
1 = no está casado y vive en 
pareja hace menos de dos años
2 = no está casado y vive en 
pareja hace dos años o más
3 = está casado
4 = está separado
5 = está viudo
6 = está soltero

Régimen de seguridad 
social en salud

¿A cuál de los siguien-
tes regímenes de seguridad 
social en salud está afiliado? 

Variable categórica 
1 = contributivo (EPS)
2 = especial (fuerzas arma-
das, Ecopetrol, universidades 
públicas)
3 = subsidiado (EPS-S)
4 = no sabe, no informa

Sexo Sexo
Variable categórica 
1 = hombre
2 = mujer

(Continúa)
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Variable Descripción Tipo

Deseos de cambio de 
trabajo

¿Desea cambiar el trabajo 
que tiene actualmente?

Variable categórica 
1 = sí
2 = no

Escolaridad Años de escolaridad Variable numérica

Edad Años cumplidos Variable numérica

Horas de trabajo
¿Cuántas horas a la semana 
labora normalmente en ese 
trabajo?

Variable numérica

Horas de oficio de 
hogar

¿Cuántas horas a la semana 
de oficio en su hogar hizo la 
semana pasada?

Variable numérica

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS
Composición de informalidad laboral femenina
Como se puede observar en la figura 1, el 64,1 % de las mujeres que fueron infor-
males en el año 20172 lo hizo bajo la modalidad de subsistencia, mientras que para 
los hombres solo representa un 47,8 %. Al sumar las mujeres dentro de la informa-
lidad mixta y la de subsistencia, se tendría que aproximadamente el 75 % de todas 
las mujeres informales tienen niveles de ingresos inferiores o iguales al 70 % del 
salario mínimo legal vigente. Esta cifra para la población masculina oscila en un 
55 %, lo que ratifica las brechas de género.

Figura 1.
Composición de informalidad laboral por sexo, 2017-2019

Informales 
de subsistencia

Informales 
mixtos

Informales 
involuntarios

Informales 
voluntarios

2017 2018
Mujer

64,1%

10,5%
19,9%
5,5%

47,8%

7,0%
32,9%

12,3%

51,1%

22,1%

18,3%
8,5%

38,6%

14,1%

29,7%

17,6%

52,7%

20,8%

18,3%
8,2%

39,8%

13,8%

30,6%

15,8%

Hombre Hombre HombreMujer Mujer
2019

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.

2 Las cifras del año 2017 difieren de forma significativa de los años posteriores dado que, en los 
primeros seis meses de este año, no se hizo la pregunta sobre las preferencias por la informalidad.
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Para el caso de los trabajadores informales voluntarios, los resultados varían. El 
12,3 % de los trabajadores informales masculinos se encuentran en la informalidad 
porque obtienen mayores beneficios que el sector formal. Para las mujeres, esta cifra 
asciende solo al 5,5 %, situación que refleja la persistente brecha en los bajos ingre-
sos de las mujeres, la segregación vertical y las “barreras” o “techos de cristal” que 
afrontan las mujeres en escenarios de alto empoderamiento económico. Respecto a 
la informalidad inducida, se puede concluir que, el 32,9 % de los hombres informa-
les se ubica en esta categoría, en comparación con el 19,9 % de las mujeres infor-
males. El resultado anterior puede deberse a que las mujeres informales tienen una 
mayor concentración en la informalidad de subsistencia y la informalidad mixta, que 
como se ha comentado anteriormente, son las categorías más precarias.

En síntesis, para el primer año de análisis, tres de cada cuatro mujeres forman 
parte de la informalidad subsistente y mixta. Además, solo el 5,5 % de las mujeres 
informales se concentra en la informalidad voluntaria, que tiende a estar relacio-
nada con mayores ingresos. 

Para los años posteriores no existe ninguna limitación de carácter metodológico, 
por lo que no se observa ningún cambio sustancial en la composición de la infor-
malidad entre el año 2018 y el 2019. No obstante, se pueden apreciar las mismas 
conclusiones que para el año 2017. 

Sumando las categorías de informalidad más precarias (subsistente y mixta) se tiene 
que el 73 % de las mujeres informales tiene ingresos menores o iguales al 70 % del 
salario mínimo legal vigente. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro muje-
res en informalidad se encuentran en condiciones de precariedad, pobreza y falta de 
protección social. En comparación con las mujeres, el 50 % de los hombres informa-
les, aproximadamente uno de cada dos hombres, están en las mismas condiciones. 

Para la informalidad involuntaria y voluntaria el panorama sufre cambios signi-
ficativos, semejantes al año 2017. Alrededor del 30 % de los informales masculi-
nos pertenece a los informales involuntarios; mientras que las mujeres solo llegan 
al 18 %, para ambos años. Como ya se mencionó, la diferencia en esta cifra puede 
estar sustentada en la concentración de las mujeres en la informalidad de subsis-
tencia, la cual es más perjudicial para los trabajadores por la falta de garantías, 
calidad de vida y exposición a mayor pobreza. 

Finalmente, hay una mayor propensión de la población masculina a pertenecer a 
los informales voluntarios. El 17,6 % y el 15,8 % de los hombres informales eran 
voluntarios para los años 2018 y 2019; mientras que, para los mismos años, solo 
el 8,5 % y 8,2 % de las mujeres informales eran voluntarias. Esto en respuesta a 
la incipiente capacidad de negociación que, según la literatura, pueden tener las 
mujeres en el mercado laboral, lo que hace que se tomen menos riesgos al empren-
der un negocio o empresa.

Ahora bien, cuando se realiza un análisis sobre la distribución de informales 
por ocupación, se evidencian hallazgos significativos en cuanto a las brechas de 
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género. Como se observa en las figuras 2 y 3, las mujeres se concentran en acti-
vidades “feminizadas”, como el trabajo doméstico, el trabajo familiar sin remu-
neración y el trabajo sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. 

En el trabajo doméstico, mientras el 9 %-10 % de las mujeres informales trabajan 
como empleadas domésticas, solo el 0,3 % de los hombres en la misma condición 
lo hace; lo que expone una de las formas de discriminación más comunes, cono-
cida como la segregación horizontal. De forma similar ocurre con el trabajo sin 
remuneración en empresas familiares o no, donde el porcentaje de mujeres oscila 
entre 8,5 % y 10,8 %, en contraste con el 3 % y 4 % de los hombres.

En contraste, se observa que los hombres se concentran en actividades que han 
sido consideradas “masculinas”, y que también contribuyen a la discriminación 
de género, como los jornaleros o peones y adicional, los patrones o empleadores. 
Respecto a los primeros, entre el 6,8 % y el 8,3 % de los hombres informales tra-
baja como jornalero, mientras que la cifra para la población femenina oscila en 
0,9 %. Igualmente ocurre con los patrones o empleadores, quienes podrían llegar a 
obtener remuneraciones más altas dentro de la población informal.

Figura 2.
Distribución de informales por ocupación: mujer 2017-2019

Obrero o empleado de empresa...

Obrero o empleado del gobierno

Empleado doméstico

Trabajador por cuenta propia

Patrón o empleador

Trabajador familiar sin remuneración

Trabajador sin remuneración en...

Jornalero o peon

Otro

21,4 %
19,9 %

20,7 %0,3 %
0,2 %

0, 3% 10,3 %
9,1 %
9,4 %

2,1 %
3,1 %

3,0 %
9,6 %

8,6 %
7,6 %1,2 %

0,9 %
0,9 % 0,9 %

0,9 %
0,8 %

0,2 %
0,2 %
0,2 %

54,0 %
57,0 %

57,1 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
2019 2018 2017

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.

Otro factor que evidencia las brechas de género entre los trabajadores informales 
son los ingresos. En las tablas 2 y 3 se entrega el resumen de la distribución de los 
ingresos para hombres y para mujeres de acuerdo con la categoría de informali-
dad a la que pertenecen.

Para la informalidad de subsistencia se logra identificar la presencia de hombres y 
mujeres que no tienen ninguna remuneración; sin embargo, el 25 % de las muje-



244 Cuadernos de Economía, 43(91), enero-junio 2024

res informales tiene ingresos menores o iguales a 52 8303 pesos colombianos, cifra 
que asciende a 145 357 pesos colombianos para los hombres; lo que significa una 
brecha de 92 527 pesos colombianos. Con respecto a la media de los trabajado-
res informales subsistentes, también se constatan diferencias significativas entre 
ambos sexos. Las mujeres informales subsistentes obtienen ingresos promedio de 
211 791 pesos colombianos; en comparación con los 282 047 pesos colombianos 
que obtienen los hombres en esta misma categoría.

Situación semejante se observa en la categoría de informalidad mixta, donde el 
50 % de las mujeres informales percibe ingresos menores o iguales a 212 066 
pesos colombianos; comparado con el 50 % de los hombres informales que obtie-
nen ingresos menores o iguales a 339 306 pesos colombianos.

Para las dos últimas categorías, la informalidad inducida y la voluntaria, continúan 
advirtiéndose las brechas de género. En la primera de ellas se distingue media de 
ingresos de 837 681 pesos colombianos para las mujeres, y 859 536 pesos colom-
bianos para los hombres. En la segunda categoría se encuentra que la media de 
ingresos es de 1 169 169 pesos colombianos para las mujeres y de 1 218 331 pesos 
colombianos para los hombres.

Aunque la precariedad y la pobreza son generales en la informalidad en Colombia, 
es la población femenina la más afectada con menores salarios y cargos de menor 
reconocimiento y valor ante la sociedad.

3  El promedio del valor de un dólar para el 2017 fue de $ 2951. Datos Banco de la República.

Figura 3.
Distribución de informales por ocupación: hombre 2017-2019
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Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.
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Tabla 2.
Distribución de los ingresos femeninos por cuartiles

Categorías de 
informalidad

Mínimo
Primer 
cuartil

Mediana Media
Tercer 
cuartil

Máximo

Informales 
subsistentes

0 52 830 181 696 211 791 352 200 578 517

Informales 
mixtos

0 90 848 212 066 232 668 352 200 576 821

Informales 
inducidos

516 926 654 106 704 400 837 681 854 085 19 078 106

Informales 
voluntarios

517 834 678 613 848 266 1 169 169 1 272 399 84 826 590

Nota: los ingresos están en valores reales para los años 2017-2019.
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la GEIH.

Tabla 3. 
Distribución de los ingresos masculinos por cuartiles

Categorías de 
informalidad

Mínimo
Primer 
cuartil

Mediana Media
Tercer 
cuartil

Máximo

Informales 
subsistentes

0 145 357 296 893 282 047 431 445 576 821

Informales 
mixtos

0 176 100 339 306 308 474 440 250 576 821

Informales 
inducidos

517 834 669 180 726 785 859 536 880 500 35 220 000

Informales 
voluntarios

517 834 704 400 880 500 1 218 331 1 320 750 63 396 000

Nota: los ingresos están en valores reales para los años 2017-2019.
Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.

Se muestra con esto que los trabajos de cuidados y las ocupaciones “feminizadas” 
reproducen las desigualdades basadas en género. Estos trabajos son consecuencia 
de construcciones sociales e históricas donde lo femenino se asocia con delica-
deza, debilidad e inseguridad; en comparación con lo masculino, que está ligado a 
ideas de dureza, fuerza y carácter, aspectos dominantes dentro del mercado labo-
ral (Barbieri, 1993; Lamas, 1986; Sandoval-Robayo, 2002). Estas construcciones 
se reproducen en todos los ámbitos de las relaciones sociales, y en particular, en 
el mercado laboral.

Se sigue circunscribiendo a las mujeres al ámbito privado; incluso cuando incur-
sionan en lo público, en lo “privado” ellas siguen siendo responsables del trabajo 
doméstico y de cuidados del hogar; y en público existe una persistente segrega-
ción horizontal y vertical dentro del trabajo, explicada por la relación producción/
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reproducción. En ese sentido, las mujeres deben superar los roles asignados en 
las tareas de lo privado y cuando ingresan en el mundo laboral, superar las barre-
ras que generan las brechas de género a las que se enfrentan. Sumado a esto, en 
países altamente segmentados como Colombia, la informalidad termina siendo 
un determinante más de brecha y precarización del trabajo femenino. El trabajo 
de las mujeres en la informalidad es un análisis de la precariedad dentro de la 
precariedad.

Teniendo en cuenta los resultados de la categorización de la informalidad laboral 
expuesta en la sección anterior, se realiza un análisis de las variables socioeconómicas 
que tienen influencia para que las mujeres pertenezcan a alguna de las cuatro catego-
rías de informalidad laboral. Inicialmente se desarrolló un modelo con los datos para 
ambos sexos con el objetivo de hallar variables que puedan tener mayor o menor 
impacto de acuerdo con el género. Luego se hizo el mismo ejercicio solo con la 
población femenina, que es el centro de esta investigación.

Determinantes de informalidad laboral femenina

Resultados generales para ambos sexos4

Para la categoría de informalidad involuntaria, las variables edad, horas de ofi-
cio de hogar, ser mujer, ser soltero(a) y desear un cambio de trabajo son facto-
res que disminuyen la probabilidad de que el individuo sea informal involuntario 
en comparación con que el individuo sea informal subsistente. En otras palabras, 
ser mujer reduce la probabilidad de ser informal involuntario en 34,16 % con res-
pecto a ser informal subsistente. Ser soltero(a), además, disminuye la probabilidad 
de ser informal involuntario en 23,49 % con respecto a ser informal subsistente. 
Finalmente, que un individuo desee cambiar de trabajo disminuye la probabilidad 
de ser informal involuntario en 47,68 % con respecto a ser informal subsistente.

Para la misma categoría de informalidad involuntaria, las variables horas de tra-
bajo, escolaridad, estado civil y seguridad en salud son factores que aumentan la 
probabilidad de que el individuo sea informal involuntario en comparación con 
que el individuo sea informal subsistente. Por ejemplo, un aumento de una unidad 
en el número de años de escolaridad incrementa la probabilidad de que el indivi-
duo sea informal involuntario en 12,36 % en comparación con que el individuo 
pertenezca a la informalidad subsistente. Para la variable de seguridad en salud 
se puede afirmar que, si el individuo forma parte del régimen contributivo (como 
beneficiario) es 2,16 veces más probable que sea informal involuntario a que sea 
informal subsistente con respecto a que el individuo pertenezca al régimen subsi-
diario de salud. 

4 Para probar la validez, interpretación, bondad y calidad del ajuste del modelo se realizaron los 
test Chi-cuadrado de Pearson, test Kruskal-Wallis, tabla de clasificaciones correctas y los coefi-
cientes de Pseudo-R2 de Mc-Fadden, de Cox-Snell y de Nagelkerke. En la tabla A1 del Anexo 
se presentan los resultados de la estimación del modelo para ambos géneros (odd ratio y efectos 
marginales).
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En cuanto a los efectos marginales se confirma que ser mujer disminuye la proba-
bilidad de pertenecer a la informalidad involuntaria en un 2,6 %; mientras que las 
variables de estado civil separado y pertenecer al sistema de seguridad social con-
tributivo amplían la probabilidad en un 5,1 % y 7,8 % de pertenecer a la categoría 
de informalidad involuntaria.

Para la categoría de informalidad mixta las variables de estado civil separado, sol-
tero, viudo, unión libre (menor de dos años), ser mujer y desear cambiar de trabajo 
son factores que reducen la probabilidad de que un individuo sea informal mixto 
en comparación con que un individuo sea informal subsistente. De las anteriores, 
la que mayor impacto tiene es desear un cambio de trabajo, debido a que dismi-
nuye la probabilidad de ser informal mixto en 67,30 % con respecto a ser infor-
mal subsistente. Las variables de estado civil separado, soltero, unión libre menor 
a dos años y viudo disminuyen en 13,24 %, 34,07 %, 15,01 % y 6,95 % la probabi-
lidad de ser informal mixto en comparación con ser informal subsistente, teniendo 
como referente los individuos casados.

Para la misma categoría de informalidad mixta se tiene que las variables edad, 
horas de trabajo, horas de oficio de hogar, escolaridad, estado civil unión libre 
mayor a dos años y seguridad en salud contributiva y especial son factores que 
aumentan la probabilidad de que el individuo sea informal mixto en compara-
ción con que el individuo sea informal subsistente. Sin embargo, el impacto de 
la mayoría de las variables es baja, a excepción del régimen contributivo y espe-
cial de salud. Por lo tanto, la probabilidad de que el individuo sea informal mixto 
aumenta un 29,79 % y 72,40 % cuando se encuentre en el régimen contributivo de 
salud y el régimen especial de salud; con respecto a que el individuo sea infor-
mal subsistente; a que si el individuo perteneciera al régimen subsidiado de salud. 

Desde una perspectiva de efectos marginales los resultados difieren un poco. Por 
ejemplo, ser mujer amplía la probabilidad de pertenecer a la categoría de informa-
lidad mixta en un 2,4 %; mientras que desear cambiar el trabajo disminuye la pro-
babilidad de pertenecer a dicha categoría en un 9,3 %. 

Continuando con la categoría de informalidad voluntaria, se observa que las varia-
bles de horas de oficio de hogar, ser mujer, desear cambiar el trabajo y el estado 
civil soltero, unión libre menor a dos años y viudo son características que dismi-
nuyen la probabilidad de que un individuo sea informal voluntario en compara-
ción con que un individuo sea informal subsistente. Siendo así, desear un cambio 
de trabajo disminuye la probabilidad de ser informal voluntario en 86,47 % con 
respecto a ser informal subsistente. Ser mujer, por su parte, reduce la probabili-
dad de ser informal voluntario en 60,44 % con respecto a ser informal subsistente. 
Finalmente, el estado civil viudo, soltero y unión libre menor a dos años dismi-
nuye también la probabilidad de ser informal voluntario en 20,17 %, 56,58 % y 
16,75 % en comparación con ser informal subsistente, a que si el individuo estu-
viera casado.
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En caso contrario, para la categoría de informalidad voluntaria, también se encuen-
tra que, por cada unidad que aumente los años de escolaridad, incrementa la proba-
bilidad de que pertenezca a la informalidad voluntaria en 20 % con respecto a que 
pertenezca a la informalidad subsistente. De la misma manera, si el individuo se 
encuentra dentro del régimen contributivo de salud y el régimen especial de salud, 
es 2,38 y 1,55 veces más probable que el individuo sea informal voluntario a que 
el individuo sea informal subsistente, con respecto a que el individuo tenga el régi-
men subsidiado de salud.

Finalmente, para terminar los resultados del modelo de ambos sexos, se observa 
que las variables que aumentan la probabilidad de que un individuo pertenezca a la 
informalidad subsistente son ser mujer, desear cambiar el trabajo, un aumento en 
las horas de trabajo doméstico y estado civil soltero. Por consiguiente, ser mujer 
acrecienta la probabilidad de pertenecer a la categoría de informalidad subsistente 
en un 7,11 %. El efecto marginal de desear cambiar el trabajo aumenta la probabi-
lidad de pertenecer a la categoría de informalidad subsistente en un 21,07 %. 

Para el caso de la variable horas de trabajo remunerado, se observa que, ante 
aumento en una hora de trabajo remunerado, hay una disminución en la probabili-
dad de ingresar a la categoría de informalidad subsistente. Este resultado es cohe-
rente con los criterios establecidos por Fernández y Villar (2017), en los cuales 
había una asociación entre la cantidad baja de horas de trabajo remunerado y las 
categorías de informalidad más precarias.

Resultados para la población femenina5

Para la categoría de informalidad involuntaria, las variables edad, horas de oficio 
de hogar y desear un cambio de trabajo son factores que disminuyen la probabili-
dad de que el individuo sea informal involuntario con respecto a que el individuo 
sea informal subsistente. De modo contrario, las variables horas de trabajo, escola-
ridad, seguridad en salud (contributiva y especial) y estado civil (separado, soltero, 
unión libre mayor a dos años, unión libre menor a dos años y viudo) son caracte-
rísticas que aumentan la probabilidad de que el individuo sea informal involunta-
rio respecto a que el individuo sea informal subsistente.

De acuerdo con lo anterior, desear cambiar el trabajo disminuye la probabilidad 
de ser informal involuntario en 45,73 % con respecto a ser informal subsistente. 
En caso contrario, un aumento en el número de años de escolaridad incrementa 
la probabilidad de que el individuo pertenezca a la informalidad involuntaria en 
12,46 %, en comparación con que el individuo pertenezca a la informalidad de 
subsistencia. Para la variable de seguridad en salud se puede observar que, si el 

5 Para probar la validez, interpretación, bondad y calidad del ajuste del modelo se realizaron los 
test Chi-cuadrado de Pearson, test Kruskal-Wallis, tabla de clasificaciones correctas y los coefi-
cientes de Pseudo-R2 de Mc-Fadden, de Cox-Snell y de Nagelkerke. En la tabla A2 del Anexo 
se presentan los resultados de la estimación del modelo para la población femenina (odd ratio y 
efectos marginales).
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individuo forma parte del régimen contributivo o régimen especial es aproxima-
damente dos veces más probable que sea informal involuntario a que sea informal 
subsistente con respecto a que el individuo pertenezca al régimen subsidiario de 
salud. También puede observarse que hay un aumento de probabilidad de perte-
necer a la informalidad involuntaria en 19,57 % cuando el individuo se encuentra 
soltero, en comparación con que el individuo pertenezca a la informalidad subsis-
tente, a que si el individuo fuera casado. 

Para la informalidad mixta se cuenta con que las variables que disminuyen la pro-
babilidad de que el individuo sea informal mixto con respecto a que el individuo 
sea informal subsistente son el estado civil (viudo, soltero, separado y unión libre 
menor a dos años) y desear cambiar el trabajo. La variable que más se destaca es 
el deseo de cambiar el trabajo, dado que esta aumenta la probabilidad de que el 
individuo sea informal mixto en 64,09 % con respecto a ser informal subsistente. 
Un resultado bastante coherente con las definiciones iniciales de cada categoría. 

Finalmente, para la informalidad voluntaria se obtiene que las variables horas de 
oficio de hogar, desear cambiar el trabajo y estado civil (soltero, unión libre mayor 
a dos años, unión libre menor a dos años y viudo) son características que disminu-
yen la probabilidad de que el individuo sea informal voluntario con respecto a que 
el individuo sea informal subsistente. De las que fueron mencionadas, las varia-
bles con más impacto son el estado civil soltero y el deseo de cambiar el trabajo. Si 
el individuo se encuentra soltero hay una disminución de probabilidad de que per-
tenezca a la informalidad voluntaria en 38,76 % con respecto a que pertenezca a la 
informalidad subsistente, a que si el individuo fuese casado. De manera similar, la 
probabilidad de ser informal voluntario se reduce en 85,27 % cuando el individuo 
desea cambiar de trabajo con respecto a ser informal subsistente. 

Por otra parte, las variables que aumentan la probabilidad de que el individuo sea 
informal voluntario con respecto a que sea informal subsistente son la edad, las horas 
de trabajo, la escolaridad, el estado civil separado y la seguridad en salud contribu-
tiva y especial. De todas las anteriores se desea destacar la escolaridad, dado que un 
aumento en el número de años estudiados por el individuo incrementa la probabili-
dad de ser informal voluntario en 21,04 % con respecto a ser informal subsistente.

Por último, los efectos marginales más significativos del modelo para la población 
femenina son para las variables de desear cambiar de trabajo, estado civil y sis-
tema de seguridad social. Para la primera, se observa que desear cambiar el trabajo 
aumenta la probabilidad de pertenecer a la categoría de informalidad subsistente 
en un 19,73 %, pero reduce la probabilidad en un 1,7 %, 10,51 % y 7,4 % de perte-
necer a las categorías de informalidad involuntaria, mixta y voluntaria. 

Respecto a la variable de estado civil, se concluye que estar separado amplía la 
probabilidad en un 6,8 % de pertenecer a la categoría de informalidad involuntaria 
y 3,9 % la probabilidad de pertenecer a la categoría involuntaria; pero disminuye 
la probabilidad de estar en las otras categorías de informalidad. Si el individuo está 
soltero hay un aumento de 5,1 % de pertenecer a la categoría de informalidad sub-
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sistente; pero disminuye en un 3,3 % la probabilidad de estar en la categoría mixta 
y 5,3 % la probabilidad de pertenecer a la categoría de informalidad voluntario. 

En caso de que un individuo se encuentre en el sistema de seguridad social contri-
butivo, disminuye la probabilidad de pertenecer a las categorías de informalidad 
subsistente en un 12,1 %; mientras que aumenta la probabilidad de pertenecer a las 
categorías de informalidad involuntario, mixto y voluntario en un 7,2 %, 0,9 %, y 
3,8 % en el mismo orden. En el caso de que un individuo se encuentre en el sistema 
de seguridad social especial aumenta la probabilidad de pertenecer a las categorías 
de informalidad involuntario, mixto y voluntario en un 7,8 %, 5,4 %, y 1,4 %; pero 
disminuye la probabilidad de estar en la informalidad subsistente en un 14,7 %.

Análisis de resultados: ¿informalidad en 
mujeres por elección propia?
De las cuatro categorías de informalidad laboral profundizadas en esta investi-
gación, hay dos de ellas que provienen de una “elección voluntaria” del trabaja-
dor: la informalidad mixta y la informalidad voluntaria. Sin embargo, dentro de 
los hallazgos de la categorización se encuentra que el 68 % de las mujeres en la 
informalidad laboral no desearían cambiar el trabajo que tienen actualmente, aun 
cuando solo el 25,5 % de las mujeres están dentro de las categorías de informali-
dad por elección propia. 

Una de las características más significativas de este grupo de mujeres es la hetero-
geneidad de su salario. El 69 % de las mujeres que no desearían cambiar su trabajo 
se ubica en la categoría de ingresos bajos, siendo su promedio mensual de 219 001 
pesos colombianos aproximadamente; cifra que es mucho menor que la línea de 
la pobreza monetaria per cápita nacional. Asimismo, el 28 % de estas mujeres se 
encuentra en la categoría de ingresos medios, con promedio mensual de 793 320 
pesos colombianos; nuevamente mucho menos que el salario mínimo legal vigente 
con auxilio de transporte para los tres años analizados. En último lugar están las 
mujeres con ingresos altos, que representan el 3 % de este grupo y tienen ingresos 
promedio mensuales de 2 675 326 pesos colombianos (tabla 4).

Tabla 4.
Mujeres en la informalidad: distribución de ingresos

Distribución Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos

Mínimo 0 517 834 1 476 282

Primer cuartil 67 861 663 191 1 761 000

Mediana 199 866 721 026 2 120 665

Media 219 001 793 320 2 675 326

Tercer cuartil 352 200 880 500 2 725 444

Máximo 576 821 1 654 118 84 826 590

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.
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Otra de las características de las mujeres en la informalidad que no desearían cam-
biar su trabajo son las horas que dedican para los oficios del hogar y para las 
actividades remuneradas. En la tabla 5 se observa que las mujeres con ingresos 
más bajos dedican en promedio más horas al trabajo doméstico y del cuidado del 
hogar y, por consiguiente, menos horas dedicadas a las actividades remuneradas. 
A medida que van aumentando los ingresos, las mujeres disminuyen su tiempo en 
las actividades del hogar e incrementan las horas en las actividades remuneradas.

Cuando se indaga sobre las razones por las cuales el 69 % de estas mujeres ejer-
cen menos de 40 horas a la semana, el 85 % logra responder que esa “jornada es la 
que se ajusta a sus necesidades”. De acuerdo con lo anterior, es posible conside-
rar que “las responsabilidades familiares” corresponden en su mayoría al trabajo 
doméstico y del cuidado del hogar, que comúnmente han sido catalogadas como 
actividades femeninas.

Tabla 5. 
Mujeres en la informalidad: horas promedio dedicadas al trabajo remunerado y no 
remunerado

Tipo de ingresos
Horas promedio a la semana 

dedicadas al trabajo remunerado
Horas promedio a la semana 

dedicadas a los oficios de su hogar

Ingresos bajos 32,8 21,9

Ingresos medios 48,5 16,2

Ingresos altos 45,2 14,0

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la GEIH.

CONCLUSIONES
En la presente investigación se realizó un análisis del complejo fenómeno de la 
informalidad laboral femenina en Colombia desde una perspectiva integral, su 
análisis histórico, teórico y empírico de las dinámicas existentes que enfrentan las 
mujeres dentro del mercado laboral y especialmente dentro de dicho sector. 

Para cumplir este propósito, se eligió un criterio, de los múltiples existentes, para 
definir y cuantificar los empleados informales dentro de la base de datos de la 
GEIH para los años 2017-2019. Teniendo clara la población informal se logró 
confirmar la heterogeneidad y las divergencias de los individuos que la componen, 
para lo cual se implementó una metodología de análisis propuesta por Fernández 
y Villar (2017), que permitiera subdividir en grupos, los individuos con caracte-
rísticas similares. De acuerdo con los resultados de la categorización de los infor-
males, se implementó un modelo logístico multinomial que entrega información 
sobre la probabilidad de que un individuo pertenezca a cada categoría de informa-
lidad según unas características socioeconómicas.
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Los resultados principales de la investigación pueden resumirse en la siguiente 
afirmación: la realidad de las mujeres dentro del mercado de trabajo informal se 
encuentra influenciada por una construcción histórica, social y cultural que ejerce 
de forma directa o indirecta una presión sobre el papel de la mujer en la sociedad. 
Explicaremos dentro de los siguientes hallazgos esta situación.

Un primer aspecto de los resultados de la categorización de la informalidad indica 
que hay diferencias significativas dentro de los individuos que laboran en condi-
ción de informalidad y estas diferencias se encuentran en mayor desventaja para la 
población femenina. Es decir, hay mayor precariedad para las mujeres que para los 
hombres en una situación que por sí sola ya es precaria. En síntesis, las mujeres son 
más propensas a pertenecer a las categorías de informalidad que se caracterizan por 
tener menores niveles de ingreso, mayor inestabilidad y exposición a la pobreza. Los 
hombres, por su parte, cuentan con una mayor participación que las mujeres dentro 
de las categorías con mayores niveles de ingreso e independencia financiera.

Uno de los elementos a destacar dentro de la caracterización de la informalidad 
laboral con enfoque de género fue la “voluntariedad” de las mujeres a dicho sector. 
La mayoría de las mujeres en la informalidad no desearía cambiar su trabajo, por 
lo que, a simple vista, se creería que las mujeres tienden a “elegir” la informalidad. 
Pero contrario a la conclusión anterior, cuando se les indaga sobre los motivos por 
los cuales tomarían dicha decisión responden que lo hacen porque este trabajo se 
ajusta a sus necesidades y responsabilidades familiares.

Un segundo aspecto de los resultados del modelo son las características 
socioeconómicas que tienen mayor impacto en que un individuo perteneciera a cada 
categoría de informalidad: ser mujer, las horas dedicadas al oficio del hogar, las 
horas dedicadas al trabajo remunerado, la edad, el estado civil y la educación. Así 
pues, solo ser mujer aumenta la probabilidad de pertenecer a la informalidad de sub-
sistencia y la informalidad mixta, en comparación con las otras informalidades. De 
forma similar, al aumentar las horas de trabajo de hogar, que normalmente tienden a 
recaer en las mujeres, se incrementa la probabilidad de pertenecer a estas dos catego-
rías anteriormente mencionadas, las cuales son las más precarias del sector informal. 
Finalmente, se debe destacar que las mujeres que dedicaban mayor número de horas 
a los oficios del hogar contaban con menor número de horas al trabajo remunerado; 
lo que significa que son dos actividades inversamente proporcionales.

Pero ¿en qué se relacionan los anteriores hallazgos con la discriminación de 
género? En que la sociedad ha instaurado la creencia de que las mujeres, por su 
condición biológica, son más aptas para unas tareas y responsabilidades que los 
hombres. Por lo que las mujeres consideran “natural” dedicar más horas de su 
tiempo a las actividades del cuidado y bienestar dentro de los hogares, y como 
observamos del análisis anterior, trabajan menos horas dentro del mercado formal, 
eligen trabajos que les permita equilibrar sus responsabilidades familiares, se abs-
tienen de aceptar cargos de mayor envergadura para no “abandonar” a sus hijos, 
entre otras situaciones. 
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De igual forma, este modelo de “hombre proveedor” y “mujer ama de casa” des-
empeña un papel fundamental dentro de las organizaciones a la hora de repartir 
las responsabilidades y funciones. Las mujeres tienden a concentrarse en activida-
des que se han considerado femeninas y los hombres en actividades que se consi-
deran masculinas. El problema reside en que las actividades masculinizadas gozan 
de mayor poder e importancia dentro de la organización y liderazgo, por el con-
trario, las actividades feminizadas son aquellas orientadas al cuidado, como el tra-
bajo doméstico, servicios generales, secretariado, entre otras.

Finalmente, entender y comprender las dinámicas que rodean a las mujeres dentro 
del mercado laboral informal es esencial no solo por la implementación de políti-
cas y leyes en pro de su desarrollo y crecimiento en la sociedad, sino que también 
ejercen un papel cardinal para romper los paradigmas y las estructuras que intentan 
limitar a las mujeres desde sus dimensiones personales, profesionales y familiares.
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