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INTRODUCCIÓN

Hacia finales de la década de los ochenta, en Colombia, se comienza a aplicar 
un proceso de estabilización y ajuste estructural de la economía, basados en 
las nuevas reglas del mercado que se implantaron por las recomendaciones de 
organismos multilaterales como el F.M.I., como una estrategia para alcanzar 
una senda de crecimiento del país en el largo plazo.  Lo anterior, acompañado 
de la reforma constitucional de 1991, condujo a una fase de debilitamiento 
de las condiciones laborales que inicialmente abarcó el periodo 1996-2001 y 
luego se profundizó (Martínez, 2008).

Así, al entrar el país en las dinámicas de apertura económica y globalización, 
se involucraba la flexibilidad y disminución de los costos laborales, como 
una forma de estimular la inversión y ponerse a la par con mercados exter-
nos donde la mano de obra es barata y fácil para contratar, lo que llevó a una 
situación de inestabilidad e incertidumbre en el trabajador en materia laboral 
(Pizarro, 2001).

Ante este escenario, existen segmentos de la población que no logran integrar-
se a los mercados laborales formales, como por ejemplo, la población joven y 
las personas con baja dotación de capital humano, etc. Y otro grupo de per-
sonas como profesionales, técnicos o tecnólogos permanecen en situación de 
desempleo o solo les es posible alcanzar empleos de baja calidad.
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De esta forma, el autoempleo se constituye en una alternativa y fuente de in-
gresos, para aquella fuerza laboral que no tiene una oportunidad en la forma-
lidad o no les satisface las posiciones laborales que ofrece el mercado. 

Estas dinámicas actuales regidas por la globalización y la apertura comer-
cial, han ocasionado en la economía un crecimiento desigual en los secto-
res económicos. Por ejemplo, en las últimas décadas hay una reducción de la 
participación del sector agropecuario y de la industria manufacturera en el 
PIB nacional. Mientras que grupos pertenecientes al sector terciario, como la 
construcción, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, además de 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles, han liderado el crecimiento de la 
actividad económica (ver Tabla 2) y la generación de empleo. En consecuen-
cia, es posible que los diversos sectores económicos afecten de manera distinta 
la entrada al autoempleo, y se constituyan en un aspecto relevante en la deci-
sión de las personas al momento de elegir dicha opción laboral.

Por lo tanto, en el presente capítulo se desea establecer cómo afectan los sec-
tores económicos a la elección que hacen los individuos de pertenecer al auto-
empleo, como alternativa laboral en la economía colombiana, lo cual permi-
tirá alcanzar un mayor entendimiento sobre la manera como dicha categoría 
ocupacional se manifiesta en el país.

Tabla 2. Crecimiento promedio del PIB de los sectores económicos

Sectores
Crecimiento anual 

Promedio (%)
2001-2014

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.49

Explotación de minas y canteras 3.81

Industrias manufactureras 2.94

Suministro de electricidad, gas y agua 3.07

Construcción 8.17

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4.62

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.41
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobilia-
rias y servicios a las empresas

4.60

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3.67

Fuente: cálculos propios con base a información obtenida del DANE (2018) 
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En la literatura internacional es amplia la variedad de trabajos sobre los fac-
tores determinantes del autoempleo, donde se abordan como principales ele-
mentos explicativos las características personales o socioeconómicas de los in-
dividuos, por lo que se pueden citar documentos como los de Raijman (2001), 
Faggio y Silva (2014), Deli (2011), Carrasco y Ejrnaes (2012), Fritsch, Kritikos 
y Sorgner  (2013), o también variables regionales como en Blanchflower y 
Oswaldo (1998) y Fritsch y Rusakova (2010).

En el contexto de Colombia hay escasez de estudios concernientes a esta temá-
tica, sin embargo, es posible referenciar a Aparicio, Ramírez y Gómez (2013). 
Allí se estudian los determinantes que llevan a la toma de la decisión de ser 
empresarios, utilizando un modelo logit, teniendo como resultado que facto-
res como la educación, la experiencia, el uso de TIC y la cantidad de capital fi-
nanciero, influyen en que los individuos tomen la decisión de ser empresarios 
o independientes formales. 

De otro lado, García (2011) abordó los determinantes macroeconómicos de 
la informalidad laboral en Colombia, teniendo como resultado que existe una 
relación inversa entre la presencia del sector industrial y la informalidad labo-
ral a nivel de ciudades.

En cuanto a estudios donde se haya abordado el papel del sector económico 
respecto al autoempleo es viable nombrar a:

Cuadrado, Iglesias y Llorente (2005), quienes estudiaron el empleo autónomo 
para España y realizaron una descomposición de 17 ramas de actividad, en-
cuentrando que los sectores económicos que han producido mayor participa-
ción y crecimiento en el autoempleo son: servicios a las empresas, inmobilia-
rias, construcción, sanidad, industria transformadora de los metales, correos, 
telecomunicaciones y otros servicios. Por el contrario, servicios de venta al 
por menor, transportes, otra industria manufacturera, servicios de venta al 
por mayor, industria química y hostelería, han reducido su tasa de autoem-
pleo. No obstante, los autores afirman que los cambios en la composición de 
la actividad económica no explican los cambios en las tasas de autoempleo de 
los mismos sectores en los últimos años. 

De otro modo, Van Es y Van Vuuren (2010) analizaron la descomposición 
del crecimiento del autoempleo en los países bajos, en el periodo de 1992-
2006 y utilizando la encuesta micro de la fuerza de trabajo, obtuvieron como 
resultado que las mujeres participan en el autoempleo más en el sector de 
comercio y cultura, y los hombres se autoemplean más frecuente a través de 
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la construcción, posteriormente le siguen en importancia la industria manu-
facturera, transporte y cultura. 

En Carrasco y Ejrnaes (2012) hallan que el haber sido trabajador asalariado 
en sectores, como ventas al por mayor, hoteles, transporte y finanzas, eleva la 
probabilidad de ser autoempleado en España; mientras que para el caso de 
Dinamarca, haber sido asalariado en el sector de servicios profesionales re-
duce la entrada al autoempleo respecto a las demás actividades económicas. 

En el trabajo de Fritsch et al. (2013) se analizó la descomposición del auto-
empleo en Alemania, caracterizada por la zona este y oeste, en el periodo de 
1991-2009, para investigar las causas de los cambios estructurales en el auto-
empleo, en el cual está implícita la reunificación de estas regiones después de 
la política socialista que se vivió anteriormente. Utilizando una descompo-
sición Blinder-Oaxaca e incorporando variables explicativas de edad, sexo, 
estado civil, nacionalidad, afiliación de la industria y el nivel de educación, se 
encontró que aumentos en el autoempleo son explicados positivamente sí el 
individuo pertenece al sector de servicios, así hallan evidencia de que el cre-
cimiento del sector servicios en la economía ha incidido en los incrementos 
del autoempleo. 

El presente capítulo se distribuye de la siguiente manera: en la primera sesión 
se muestran algunos antecedentes en torno al autoempleo, posteriormente, 
se presentan referentes teóricos sobre las causas del autoempleo, consecuti-
vamente se expone el modelo especificado, donde se evalúa el efecto de los 
principales sectores económicos en el autoempleo, y finalmente se analizan 
los resultados encontrados. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

El autoempleo representa la situación ocupacional en la que el individuo de-
sarrolla una iniciativa en la que genera su empleo y puestos laborales a otras 
personas o a las actividades laborales realizadas de manera individual o en un 
ambiente familiar sin retribución económica (OECD, 2011; OIT, 2013).

Existen dos teorías esenciales del autoempleo, que son las llamadas teorías del 
emprendimiento, por oportunidad PULL y el emprendimiento por necesidad 
PUSH, autores como (Giacomin, Janssen, Lohest y Guyot, 2007; Kirkwood, 
2009; Van Es y Van Vuuren, 2010; Peña, 2010; Fritsch et al., 2013; Faggio y 
Silva, 2014; Galvis y Pérez, 2015) las tratan desde varios puntos de vista. 
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Bellanca y Colot (2014), Uhlaner y Thurik (2007) y Vivarelli (2004) enfatizan 
que la teoría del emprendimiento por oportunidad es originada por el aprove-
chamiento de oportunidades detectadas en los mercados, la introducción de 
nuevos bienes y servicios y el deseo del individuo por emprender actividades 
empresariales como una forma de obtener reconocimiento personal, pero a 
través de un proceso enriquecedor y creativo. De esta forma, el emprendedor 
es motivado en la generación de empresas por el objetivo de obtener el logro 
personal, mayores ingresos y estatus (Giacomin et al., 2007).

En oposición, en la llamada teoría del emprendimiento por necesidad, autores 
como Amit y Muller (1995) y Hegewisch (1999) consideran que su piedra an-
gular es la escasez de oportunidades laborales y la necesidad de encontrar una 
fuente de ingresos, así el emprendimiento tiene como causa la supervivencia. 
Por lo que los emprendedores son empujados (pushed) hacia la creación de 
empresas esencialmente por la ausencia de empleo (Alonso y Galve, 2008). 
Otros autores (Gallin, 2001; Raijman, 2001), asocian el emprendimiento por 
necesidad con el sector informal, el cual se caracteriza por bajos ingresos, bajo 
nivel de capital humano y exclusión social. 

Dados los anteriores enfoques, es posible que el autoempleo representado 
en los empleadores esté más asociado al emprendimiento por oportunidad, 
ya que son empresarios consolidados, que generan otros puestos de trabajo, 
mientras que los autoempleados cuenta propia lo estarían en el emprendi-
miento por necesidad.

En cuanto a la relación del autoempleo con los movimientos de la actividad 
económica, se plantea el llamado efecto refugio, según el cual el autoempleo 
aumentará en períodos de recesión y desempleo, pues las personas se refugian 
en esta alternativa laboral; mientras que en épocas de crecimiento económico 
se desincentiva la generación del propio empleo, debido a mayores posibilida-
des de empleos asalariados (Cuadrado et al. 2005; Thurik et al., 2008).  Por el 
contrario, Meager (1992) y Pongpaiboon (2017) argumentan que el autoem-
pleo puede crecer en épocas de auge, porque existe un mejor ambiente para 
la aparición y consolidación de oportunidades de negocio, teniendo un com-
portamiento pro-cíclico. En este sentido es creíble que el autoempleo siga las 
pautas del crecimiento sectorial, es decir, que aumente en aquellos sectores de 
la economía que experimenten una expansión. 
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2. MÉTODO

Datos
En el presente trabajo se utiliza información de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares del segundo trimestre del año 2014 obtenida del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizada a la población 
ocupada que reside en el territorio colombiano, con una muestra de 90843 
observaciones.

Modelo 

Se aplicó un modelo econométrico Logit de corte transversal, para estudiar el 
efecto de los principales sectores económicos sobre la participación del auto-
empleo en Colombia en el año 2014. Dicho modelo relaciona la variable en-
dógena (ser autoempleado) con las variables explicativas a través de la función 
de distribución logística, donde las variables explicativas serán: género, edad, 
jefe de hogar, estado civil, número de menores en el hogar, años escolaridad 
y los sectores económicos, empleando los siguientes: industria, construcción, 
comercio, hoteles-restaurante, transporte-comunicaciones, banca-finanzas, 
inmobiliarias-alquiler, consultoría-asesorías, agricultura y minas, educación, 
social-salud, agua-energía.

La especificación del modelo Logit es:

                                 (1)

Donde:

Zi= β1 + β2 X2i +… + βk Xki + Ui                                 (2) 

La ecuación (2) es especificada como:

Autoempleoi= β1+ β2géneroi+ β3edadi+ β5jefei + β6estadocivili + 
β7númeromenoresi+ β8escolaridadi+ β9sectoreseconómicosi+ Ui

Y reemplazando (2) en (1) se tiene:

                             (3)
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Específicamente, la variable explicada es dicotómica (1 = autoempleado, 0 
= asalariado). En cuanto a las variables explicativas son dicotómicas: géne-
ro (1 = hombre, 0 = mujer), jefe (1= jefe de hogar, 0= otro), estado civil (1= 
soltero, 0= otro). Y para los sectores económicos se creará una variable dico-
tómica para cada uno de los siguientes: industria, construcción, comercio, ho-
teles-restaurante, transporte-comunicaciones, banca-finanzas, inmobiliarias-
alquiler, consultoría-asesorías, agricultura y minas, educación, social-salud, 
agua-energía, donde el sector de administración pública será el de referencia. 
Mientras que las variables de escolaridad, edad y número de menores en el 
hogar son tomadas como variables continuas.
A su vez, los autoempleados se dividirán en dos grupos, los empleadores 
(aquellos que generan su propio empleo y al menos un empleo más) y los 
cuenta propia (solo generan su propio empleo). Por lo que la ecuación (3) 
se estimará para ambos tipos de autoempleo y la categoría de referencia será 
siempre los asalariados. 

3. RESULTADOS

Los resultados de las estimaciones del modelo Logit tanto para los autoem-
pleados empleadores como para los cuenta propia son presentados en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Estimaciones modelo Logit

Variables independientes

Variable dependiente:
Empleador

(1= empleador,
0= asalariado)

Cuenta propia
(1= cuenta propia,

0= asalariado)

Género (1=si es hombre)
0,407 -0,149

(0,000)*** (0,000)***

Edad
0,068 0,406

(0,000)*** (0,000)***

Jefe (1=si es jefe de hogar)
0,273 -0,116

(0,000)*** (0,000)***

Estado civil (1=si es soltero)
-0,644 -0,081

(0,000)*** (0,006)***
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Número menores en el hogar
-0,031 0,025

(0,109) (0,001)***

Escolaridad
0,067 -0,106

(0,000)*** (0,000)***

Industria
5,046 0,082

(0,000)*** (0,260)

Construcción 
5,655 0,327

(0,000)*** (0,000)***

Comercio
5,515 0,993

(0,000)*** (0,000)***

Hoteles-Restaurantes
5,911 0,248

(0,000)*** (0,756)

Transporte-Comunicaciones
4,477 1,108

(0,000)*** (0,000)***

Banca-Finanzas
3,74 -0,581

(0,000)*** (0,000)***

Inmobiliarias-Alquiler
3,995 -0,278

(0,000)*** (0,006)***

Consultoría-asesoría
5,281 1,296

(0,000)*** (0,000)***

Agricultura-Minas
5,589 0,093

(0,000)*** (0,428)

Educación
2,515 -0,211

(0,014)** (0,019)**

Sociales-Salud
4,422 0,838

(0.000)*** (0.000)***

Agua-Energía
1,43 -2,024

(0,315) (0,000)***

Constante 
-11,263 -1,103

(0,000)*** (0,000)***

II Nota: p > |z| entre paréntesis, *** significancia al 1%, **significancia al 5%. 

Fuente: elaboración propia con base encuesta GEIH 2014 trim (2018) 
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Los modelos no presentan problemas de multicolinealidad y las estimaciones 
se efectuaron calculando errores estándar robustos para los coeficientes, con el 
fin de contrarrestar la presencia de heteroscedasticidad. 

Inicialmente, en el modelo de los empleadores, todas las variables arrojaron 
significancia estadística, con excepción del número de menores. Así, la pro-
babilidad de ser empleador aumenta si es hombre, si tiene más edad, si es 
jefe de hogar, si no es soltero (es decir, es casado o tiene relación conyugal) 
y si tiene más años de educación. Por consiguiente, los anteriores resultados 
permiten elaborar un perfil de las personas que tienen mayor probabilidad de 
ser empleadores, como por ejemplo el hecho de que son más educados y con 
más edad y poseen mayores responsabilidades en el hogar, ya que tienden a 
ser jefes de hogar y personas casadas.

Respecto a los cuenta propia todas las variables de condiciones socioeconó-
micas son estadísticamente significativas. Y la probabilidad de pertenecer a 
esta categoría de autoempleo aumenta con la edad y el número de menores 
en el hogar, y se reduce si la persona es hombre, si se es jefe de hogar, si es 
soltero y si tiene mayores niveles de educación. Estos resultados muestran 
que los cuenta propia tienden a ser menos educados y que también las carac-
terísticas del hogar presentan alguna influencia, debido a que tienden a ser 
personas casadas y con más número de menores en el hogar. 

En general, los anteriores resultados indican que el segmento de los emplea-
dores tiene más educación que los cuenta propia. Mientras que los cuenta 
propia, en una gran proporción, caerían dentro de la llamada informalidad 
laboral, así, este es un resultado esperado. 

Incidencia de los sectores económicos 

Ahora, en cuanto a las variables representativas de los sectores económicos se 
tiene que para los empleadores todas arrojaron significancia estadística, con 
excepción de agua-energía y educación. Y el efecto de los sectores es positivo; 
el pertenecer a los sectores de industria, construcción, comercio, hoteles-res-
taurantes, transporte-comunicaciones, banca-finanzas, inmobiliarias-alquiler, 
consultoría-asesoría, agricultura-minas, educación, sociales-salud, aumenta 
la participación en el autoempleo como empleadores.

En el caso de los cuenta propia, las variables de los sectores económicos: in-
dustria, agricultura-minas y hoteles-restaurantes, no arrojaron significancia. 
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Y el pertenecer a los sectores de la construcción, comercio, transporte-co-
municaciones, consultoría-asesoría, sociales-salud aumenta la participación 
como cuenta propia. Mientras que pertenecer a los sectores de banca-finanzas, 
inmobiliarias-alquiler, educación y agua-energía va a reducir la probabilidad 
de pertenecer a este tipo de autoempleo. 

En la Tabla 4 se exponen de manera ordenada, de mayor a menor, los efectos 
marginales de las variables dicotómicas de los sectores económicos, con el fin 
de observar cómo es la incidencia de cada uno. 

Tabla 4. Ordenación de los efectos marginales de los sectores económicos

Empleadores Cuenta propia

Hoteles-Restaurantes 0,864*** Consultoría-Asesoría 0,304***

Agricultura-Minas 0,863*** Transporte-Comunicaciones 0,266***

Construcción 0,843*** Comercio 0,243***

Consultoría-Asesoría 0,813*** Sociales-Salud 0,205***

Comercio 0,728*** Construcción 0,081***

Industria 0,669*** Agricultura-Minas 0,023

Transporte-Comunicaciones 0,657*** Industria 0,020

Sociales-Salud 0,614*** Hoteles-Restaurantes 0,006

Inmobiliarias-Alquiler 0,582*** Inmobiliarias-Alquiler -0,067***

Banca-Finanzas 0,535** Educación -0,051**

Educación 0,231 Banca-Finanzas -0,136***

Agua-Energía 0,090 Agua-Energía -0,354***

Nota: ***significativa al 1%, ** significancia al 5%.

Fuente: cálculos propios de acuerdo a GEIH 2014 Trim II. (2018)

Se tiene que la probabilidad de ser un empleador en el sector en cuestión res-
pecto al sector de administración pública, aumentará en  86,40% para hoteles-
restaurantes, seguido por agricultura-minas con 86,30%, construcción con 
84,38%,  comercio en 72,81%, consultoría-asesoría en 81,32%, industrial en 
66,9%, transporte y comunicaciones en 65,75%, sociales-salud 64,46%, inmo-
biliarias-alquiler 58,27%, banca-finanzas 53,54%, y resultan no significativos 
los  sectores de educación, agua y energía. 
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Mientras que la probabilidad de ser un cuenta propia aumentará, de acuer-
do al sector económico así: consultoría-asesoría 30,43%, transporte-comuni-
caciones en 26,68%, comercio 24,3%, sociales-salud 20,58% y construcción 
8,15%. Los sectores de agricultura-minas, industria y hoteles-restaurantes no 
son significativas en el modelo. De otro lado, pertenecer al sector de agua-
energía reducirá la probabilidad en 35,40%, banca-finanzas en 13,61%, inmo-
biliarias-alquiler en 6,74% y educación en 5,14%.

A partir de la anterior información, se puede apreciar que todos los tipos de 
sectores de la economía afectan positivamente la participación del autoempleo 
como empleadores, pues tanto los efectos marginales de las variables de los 
sectores de servicios como de agricultura y minas e industria arrojan signos 
positivos. Por lo que se puede deducir que este tipo ocupacional es vital en 
todos los sectores, a excepción del sector público (por obvias razones, ya que el 
empleador central es el mismo Gobierno), recuérdese que los empleadores son 
los empresarios o dueños de empresas, por lo que los sectores económicos don-
de prevalece la iniciativa privada hace necesario el liderazgo del empresario. 

Para el caso de los cuenta propia, su participación es más alta en los secto-
res de servicios, especialmente en los sectores de consultoría-asesoría, donde 
mostraría el papel de los profesionales independientes como contadores, abo-
gados, ingenieros, etc. Transporte-comunicaciones donde se estaría reflejan-
do el fenómeno del transporte “pirata” y el “mototaxismo”, y el comercio en 
general donde se manifiesta una gran parte de la economía informal, mientras 
que en sectores como banca y finanzas, inmobiliarias y alquiler y educación se 
hace muy escasa la actividad del cuenta propia. 

Por lo tanto, los anteriores resultados concuerdan con trabajos como Gar-
cía (2009), donde se halla que el sector de la industria resulta poco atractivo 
en la informalidad laboral, aquí representado principalmente por los cuenta 
propia, y de manera contraria, el sector de servicios brinda un mayor acceso 
o posibilidad a dicho tipo ocupacional. Además, Fristch et al (2013) señalan 
que la alta participación de los autoempleados a través del sector servicios se 
debe en parte a las menores barreras, a la entrada que presenta este sector y a 
la elevada presencia de pequeñas firmas, en el caso europeo. Así, en el contex-
to colombiano, el autoempleo se manifiesta en gran parte a través de la infor-
malidad en el sector servicios, ya que no se generan suficientes incentivos y 
penalizaciones para contrarrestar las diversas formas en que se expresa dicha 
condición laboral.
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4. CONCLUSIONES

De acuerdo a las características socioeconómicas, los individuos que entran al 
autoempleo como empleadores, poseen mayor edad, tienden a ser hombres, 
jefes de hogar, casados y con más nivel de educación, respecto a los trabajado-
res asalariados.  En cuanto a los autoempleados cuenta propia, tienen menor 
escolaridad y más edad, al igual que tienden a ser mujeres casadas. 

Al momento de establecer el rol de las distintas actividades económicas en la 
participación del autoempleo, se tiene que para el caso de los empleadores, 
todos los tipos de sectores inciden positivamente en dicha participación, pues 
tanto las variables como los efectos marginales de los sectores agricultura y 
minas, industria y los servicios arrojaron signos positivos. Por consiguiente, 
el empleador como categoría ocupacional es vital en todas las actividades eco-
nómicas privadas. Mientras que para los cuenta propia el efecto es más alto en 
los sectores de servicios, especialmente, en aquellos de consultoría-asesoría, 
reflejando el papel de los profesionales consultores, en transporte-comunica-
ciones, donde es posible que se evidencie el fenómeno del “transporte pirata” 
en sus diferentes modalidades; además del comercio que es un área donde se 
manifiesta gran parte de la informalidad. Así mismo, la agricultura y minas 
como la industria no son significativas en esta clase de autoempleo. 

Dado lo anterior, es indispensable que la política gubernamental esté orien-
tada, principalmente, a promover el autoempleo de empleadores, ya que este 
es el generador de puestos de trabajo, y como lo señala el estudio de Durán 
(2015), existe una relación endógena y positiva entre la tasa de emprendimien-
to (representada en los empleadores) y el nivel de actividad económica local, 
a nivel de las regiones en Colombia. De otro lado, el autoempleo de los cuenta 
propia se concentra esencialmente en el sector servicios, y aunque no todos 
los segmentos de dicho tipo ocupacional estén asociados a la informalidad, 
por ejemplo, los profesionales independientes no caerían en esa situación, por 
lo tanto, .3si es necesario que se generen incentivos para que esa condición 
laboral se vea atenuada en la economía del país.
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