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RESUMEN 

La investigación que se presenta tiene como objetivo principal “Analizar los factores 

principales que determinan la participación laboral femenina en la región Puno, período 

2015 – 2022”, la data con la que se realizó el estudio fue la que se obtuvo de la Encuesta 

Nacional de Hogares ENAHO-INEI, para el periodo 2015-2022 de la Región de Puno, la 

metodología que se usó debido al sesgo de selección que existía fue de Heckman en dos 

Etapas, donde la primera etapa analizó las variables que influyen en el ingreso de las 

mujeres y la segunda etapa analizó la probabilidad de pertenecer al mercado laboral, los 

principales factores que influyen positivamente son la edad (1.9%), Experiencia laboral 

(6.4%), Nivel superior (36.5), jefe de hogar (13.27%), cabe señalar que la educación es 

un factor importante para potenciar e incrementar las posibilidades de estar en la fuerza 

laboral. Tenemos las variables que afectan de forma negativa, las cuales son hijos 

menores de 5 años (-10%), nivel de pobreza (-2.6%) y transferencias monetarias (-9.2%).  

Palabras Clave: Heckman, Probabilidad, Mercado laboral, Mujer. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research presented is "Analyze the main factors that determine 

female labor participation in the Puno region, period 2015 - 2022", the data with which 

the study was carried out was that obtained from the National Survey of ENAHO-INEI 

Households, for the period 2015-2022 of the Puno Region, the methodology that was used 

due to the selection bias that existed was Heckman in two Stages, where the first stage 

analyzed the variables that influence the income of the households. women and the second 

stage analyzed the probability of belonging to the labor market, the main factors that 

positively influence are age (1.9%), Work experience (6.4%), Higher level (36.5), head 

of household (13.27%), fit point out that education is an important factor to enhance and 

increase the chances of being in the workforce. We have the variables that affect 

negatively, which are children under 5 years of age (-10%), poverty level (-2.6%) and 

monetary transfers (-9.2%).  

Keywords: Heckman, Probability, Labor market, Women. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene por finalidad conocer e indagar más sobre los factores 

determinantes de la mujer para insertarse en el mercado laboral, (Quea, 2015), sostiene 

que la teoría del capital humano con respecto a las variables de la educación y  la 

experiencia laboral, determinan los ingresos y la participación en el mercado laboral. La 

importancia de la participación de la mujer radica en aumentar el número de receptores 

de ingreso por hogar de esta manera se elevaría el nivel de calidad de vida material en los 

hogares (Bordon, 2006). 

Las mujeres en la última década en comparación al siglo anterior se han insertado 

al mercado laboral, pero en menor cantidad que los hombres, esto debido a ciertas 

restricciones socioeconómicas que estas poseen. La evidente desigualdad en el ingreso de 

salarios frente a los hombres es un tema aún vigente, las mujeres solo tienen cargos de 

menor responsabilidad y menos probabilidad de ingresar a la economía formal, por el 

contrario; los varones tienen mejores oportunidades de trabajo y de tener una mayor 

remuneración (Avila, 2018). 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no solo mejora su calidad de 

vida en el hogar, si no posiciona a la mujer en la familia y en la sociedad, dándole 

confianza, autonomía y crecer como profesionales (Bordon, 2006). Solo insertando a la 

mujer al mercado del trabajo se estaría eliminando la discriminación laboral y salarial, el 

mismo que se puede ver actualmente la existencia de éste.  

Las principales causas respecto de la baja participación de la mujer en el mercado 

laboral se deben a un nivel educativo bajo y que estén al cuidado de los niños menos de 
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6 años, incluso una mujer con nivel profesional universitario y o no universitario 

completo ante la llegada de un bebe se ve en la necesidad de retirarse del mercado laboral, 

ya que el hecho de ser madre demanda demasiado tiempo y cuidado para estos niños.  

Para buscar respuestas a esta investigación se realizará en cuatro capítulos, en el 

Capítulo I se tendrá el Planteamiento del Problema, Capítulo II Revisión de la literatura, 

Capítulo III Metodología de la Investigación, Capítulo IV Resultados y discusión y en la 

parte final se tendrá las conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación.   

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En décadas recientes las mujeres han jugado un papel muy importante, es verdad 

que antes solo eran partícipes de su hogar como administradora, dado que ese enfoque ha 

cambiado para muchas mujeres, las cuales poco a poco han venido empoderándose en el 

mercado laboral. Y que se encuentran en la lucha por que la igualdad con el hombre, en 

la actualidad no se ve esta situación, dicho por el cual se pueden ver los siguientes 

escenarios y cifras, en el mercado laboral de la mujer.  

En América Latina, prevalecen grandes brechas de género en cuanto a la 

participación laboral de la mujer en el mercado, estas brechas o diferencias pueden estar 

asociadas a diferentes aspectos, como lo menciona (Banco Interamericano de Desarrollo 

[BID], 2021), el 57,3% de las mujeres empleadas se encuentran en trabajos vulnerables, 

versus un 44,6% de los hombres. (Ver Figura 1) 

La vulnerabilidad en el empleo de las mujeres en el Perú se refleja más porque los 

empleos de las mujeres son generalmente por iniciativa propia o experiencia adquirida en 

los negocios familiares, que son los que se encuentran más comprometidos a los ciclos 

económicos y donde es menos posible tener estabilidad laboral. Tanto para los hombres 

y mujeres el empleo es más vulnerable que el promedio de América Latina.  
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Figura 1  

Empleo vulnerable según sexo: Perú y América Latina y el Caribe, 2019 

 

Nota: BID, 2021  

A nivel nacional, en un informe de (SERVIR, 2019) se vio que la participación 

laboral de la mujer aumentó de 43% a 47% (en el periodo de 2004 – 2017, ver figura 2), 

para el año 2017 se observa el crecimiento de las mujeres en cuanto a su participación 

laboral en el sector público y privado formal, con participaciones de 46.9% y 35.3% 

respectivamente, ver Figura 3. 

Figura 2 

Participación de la mujer en el sector público y privado en el periodo 2004-2017 

 

Nota: ENAHO, 2019 
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Figura 3 

Participación de la mujer en el sector público y privado formal, 2017 

 
Nota: ENAHO, 2019 

La presencia de niños en el hogar y la falta de servicios de cuidado siempre ha 

sido una barrea en el mercado laboral de las mujeres, la cobertura del servicio del cuidado 

de los niños es limitado, en el Perú solo el 7% de niños entre 0 y 36 meses de edad 

participaron en el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Cuna Mas (MIDIS,2017; 

citado en BID, 2021) 

Según estadísticas, el 59% de las mujeres laboralmente inactivas, manifestaron 

que su inactividad se debía al trabajo en el hogar (ENAHO, 2018). El 56% de mujeres 

con hijos están participando en el mercado laboral, frente a un 89% de hombres con hijos. 

En caso de hogares sin hijos, el hombre supera a las mujeres en su participación laboral 

de un 74% frente a un 62%, ver Figura 4. 
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Figura 4 

Participación en el mercado laboral y la presencia de niños en el hogar, 2018 

 

Nota: BID, 2021 

En el mercado laboral las mujeres jefas de hogar se encuentran laborando 

mayormente en el sector público que en el sector privado, esto se da debido a que, al no 

existir otro ingreso en la familia, las mujeres tienen que salir a trabajar si o si, por lo que 

en mayor parte la presencia es en el sector público, lo cual se puede explicar porque las 

mujeres ejercen las profesiones de enfermería, en el sector salud, lo cual se da mediante 

exámenes a nivel nacional para conseguir un puesto de trabajo, de igual manera la otra 

carrera más ejercida por las mujeres es de educación inicial y primaria en el sector 

educación (ver figura 5), que también se da mediante concurso público y es más accesible 

ingresar a la carrera magisterial, por lo tanto estar en el mercado laboral del sector público 

Ver figura 5.  
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Figura 5 

Mujeres jefas de hogar en los sectores público y privado formal, 2004 - 2017 

 

Nota: ENAHO, 2021 

En cuanto al nivel educativo tenemos que las servidoras públicas siempre han 

liderado en estudios del nivel superior, podemos ver en la figura 6 que, la comparación 

entre el año 2004 y 2017, que la mujer siempre ha liderado en temas educativos, es decir 

que se preparó más que el hombre, tanto en educación superior técnico y superior 

universitario. Pero vemos que en la educación superior no universitario las mujeres hacían 

presencia con 36% para el 2004, pero con respecto al 2017 bajo a 23.7%, en cambio en 

la educación superior universitaria, para el 2004 la mujer lidera con presencia del 37% y 

que para el 2017 incrementó a 48%, lo que nos lleva a indicar que la mujer decidió 

estudiar más en la universidad para superarse en los pasos del año.  
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Figura 6 

Nivel educativo de los servidores públicos según sexo, del 2004  

 

Nota: ENAHO, 2019 

 

Figura 7 

Nivel educativo de los servidores públicos según sexo, del 2017 

 

Nota: ENAHO, 2019 
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Otro aspecto son las profesiones que ejercen las mujeres, estas están lideradas en 

su mayoría por enfermeras en el sector de la salud y profesoras de educación inicial y 

primaria del sector de la educación, las cuales constituyen principalmente las carreras 

especiales (54%). En relación se mantuvo casi constante, por un ligero cambio de 2 puntos 

porcentuales en los años 2016 y 2017, ver figura 7. Así también la participación de la 

mujer en cargos directivos es 3 de cada 10 funcionarios. 

Figura 8 

Participación de la mujer en el servicio civil según grupo ocupacional, 2004 2017 

 

Nota: ENAHO, 2019 

Los temas salariales, se la secuencia desde el año 2008 al 2017 donde se ve que la 

mujer gana en 10% menos que los hombres, por lo que también se observa que las mujeres 

no tienen acceso a cargos mejor remunerados, lo que también hace ver que la mujer solo 

participa en un 34% en cargos funcionarios o directivos. 
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Figura 9 

 Ingreso promedio de los servidores públicos según sexo, 2008 - 2017 

 

Nota: ENAHO, 2019 

Los datos detallados en párrafos anteriores no son ajenos para la región de Puno, 

la presencia de las mujeres en el mercado laboral, claramente se ve afectado más en el 

año 2020, en comparación de los hombres, si bien se ha ido incrementado la presencia de 

las mujeres en el mercado laboral, para el año 2021 se ve una diferencia entre un 81.7% 

a un 86.3% de presencia de los hombres Ver figura 9.   

Figura 10 

 Tasa de participación laboral, Región Puno. 

 

Nota: Comex Perú, 2021 
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 En el caso de los ingresos mensuales promedio, para la región de Puno se ve 

reflejado la misma situación con respecto al nivel nacional, lo que se puede observar es 

que las mujeres tampoco tienen los mismos accesos a cargos mejor remunerados, y se ve 

la desigualdad de género. Ver figura 10.  

Figura 11 

Ingreso promedio de servidores públicos Región de Puno, 2008 - 2017 

 

Nota: ENAHO, 2019 

La presencia en los gobiernos locales en la región de Puno se refleja la realidad 

de muchas mujeres, que por muchos factores que puedan tener en torno a ella misma, se 

restringe su presencia en el sector público, lo que hace ver que las mujeres tienen accesos 

limitados para acceder a un puesto de trabajo mejor remunera, o que la misma presencia 

de ella sea mínima, en el 2004 se representaban con un 14.2% de participación laboral, 

en el 2017 ya se incrementó ligeramente a 27.4%, en los gobiernos locales ver figura 11. 
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Figura 12 

Servidores públicos en gobiernos locales de la región de Puno, 2004 y 2017. 

 

Nota: ENAHO, 2019 

Estas cifras realmente son muy preocupantes para las mujeres y la sociedad en 

general, dado que, no se está llegando a la igualdad y equidad de género en muchos 

aspectos, se puede ver la discriminación hacia la mujer, ya que éstas no participan en la 

misma magnitud que los hombres en el sector público y privado formal, así también no 

ocupan cargos directivos o funcionarios, la presencia en los gobiernos locales es una 

muestra de la participación que tiene la mujer en el sector público y privado formal. Por 

lo que se lleva a plantear las siguientes interrogantes de investigación:  

1.1.1. Problema general 

- ¿Cuáles son los factores principales que determinan la participación 

laboral femenina en la Región Puno, período 2015 - 2022? 

1.1.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre las variables relacionadas a las 

características personales como nivel educativo, experiencia, edad y la 

participación laboral femenina en la Región Puno, período 2015 - 2022? 
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- ¿Cuál es la relación que existe entre las variables relacionadas a las 

características socioeconómicas del hogar como Estrato, nivel de pobreza, 

compromiso, jefe de hogar, hijos menos de 2 años entre 2 a 6 años y la 

participación laboral femenina en la Región Puno, período 2015 - 2022? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre variables relacionadas a la política 

pública como transferencia monetaria y guardería y la participación 

laboral femenina en la Región Puno, período 2015 - 2022? 

1.2.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo general 

- Analizar los principales factores que determinan la participación laboral 

femenina en la Región Puno, período 2015 - 2022 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Establecer la relación que existe entre las variables relacionadas a las 

características personales como nivel educativo, experiencia, edad y la 

participación laboral femenina en la Región Puno, período 2015 – 2022 

- Establecer la relación que existe entre las variables relacionadas a las 

características socioeconómicas del hogar como Estrato, nivel de pobreza, 

compromiso, jefe de hogar, hijos menos de 2 años entre 2 a 6 años y la 

participación laboral femenina en la Región Puno, período 2015 – 2022 

- Establecer la relación que existe entre variables relacionadas a la política 

pública como transferencia monetaria y guardería y la participación 

laboral femenina en la Región Puno, período 2015 – 2022 
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1.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  Hipótesis general 

- Los principales factores que determinan la participación laboral femenina 

en la Región Puno, período 2015 – 2022, están explicados por los factores 

socioeconómicos. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe una relación positiva y significativa entre la probabilidad de 

participación laboral femenina y las variables nivel educativo, edad y 

experiencia laboral, en la Región de Puno, periodo 2015-2022. 

- Existe una relación negativa y significativa entre la probabilidad de 

participación laboral femenina con los determinantes relacionados con el 

hogar como nivel de pobreza, compromiso, jefe de hogar, hijos con menos 

de 2 años, entre 2 a 6 años en la Región de Puno, periodo 2015-2022. 

- Existe una relación positiva y significativa entre la probabilidad de 

participación de la mujer en la fuerza laboral con los determinantes 

relacionados a la política pública de inclusión; como la ayuda alimentaria, 

guarderías y capacitación; mientras que la relación con las transferencias 

públicas es negativa y significativa en la Región de Puno, periodo 2015-

2022. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Posada & Arango (2002) en su estudio “La participación laboral en Colombia” 

cuyo objetivo pretende presentar nuevas perspectivas al entendimiento de las 

determinantes del componente más importante de la oferta laboral en Colombia, su tasa 

de participación en siete ciudades. Cuyos datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENH, DANE) entre los periodos de 1984:1 y 2000:4, para ello los autores 

agruparon en 4 categorías a su población objetivo; mujeres comprometidas (casadas o en 

unión permanente), mujeres no comprometidas (solteras, viudas o separadas), hombres 

comprometidos y hombres no comprometidos. La metodología que usaron fue una 

regresión econométrica, los modelos Probit fueron estimados para cada una de las cuatro 

categorías a la población seleccionada en edad laboral (exceptuando incapacitados, 

minusválidos, ancianos, y empleados domésticos y sus hijos). Para la variable 

dependiente si el individuo es PET (Población en Edad de trabajar) tomará el valor de 1, 

y toma el valor de 0 si es lo contrario, las variables independientes están la edad y edad 

al cuadrado, educación, la existencia de otros desempleados en el hogar, el número de 

niños menores de seis años y la riqueza (ingreso). Entre los resultados de las estimaciones 

realizadas, se halló las más resaltantes; que los años de educación son significativos y 

positivos tanto para las mujeres comprometidas y no comprometidas, así mismo el 

número de niños menores de seis años fue negativa y significativa para las mujeres 

comprometidas, la variable riqueza y edad al cuadrado resultó ser negativa y significativa 

para la mujeres comprometidas y no comprometidas. 
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Mora & Suarez (2017) realizaron una investigación denominada “Determinantes 

de la participación laboral en Bogotá: 2008 y 2014” identificaron los factores que influyen 

en la participación laboral de la mujer bogotana en edad de trabajar, en el sector formal, 

durante el período de 2008 y 2014. Para este estudio usaron el modelo econométrico tipo 

Probit, la base de datos lo obtuvieron de la Misión para el Empalme de las Series de 

Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). El estudio se realizó haciendo dos 

comparaciones, para los datos del año 2008 y otra regresión para el año 2014 en hombres 

y mujeres, siendo la variable dependiente binaria, es decir se tomó el valor de 1  (Y=1) si 

la mujer interviene en el mercado laboral y 0  (Y=0) si por el contrario no participa, a su 

vez las variables independientes que explicaron el modelo fueron; edad, edad al cuadrado, 

años de escolaridad, jefe de hogar, estado civil, ingreso del cónyuge, tener hijos menores 

a 2 años y tener hijos entre 2 y 6 años. En este sentido se realizó las dos regresiones del 

tipo Probit en donde se obtuvo los siguientes resultados; que, la edad constituye una 

variable que tiene un efecto positivo, pero que, a medida que pasan los años esta influye 

de manera negativa, si la mujer es jefe de hogar arrojo un relación positiva para estar en 

el mercado laboral, también se obtuvo que el ingreso del cónyuge, estar comprometida y 

tener niños menores de 2 año influye de manera negativa, y el tener hijos entre 2 y 6 años 

influye de manera positiva.  

Mendoza et al. (2008) con su estudio “La intervención de la mujer en el ámbito 

laboral con enfoque de género” se plantearon describir y analizar las características de la 

intervención de la mujer en el mercado laboral con enfoque de género, para llegar a este 

objetivo se realizó un estudio tipo exploratorio, la población objetivo fue las mujeres que 

trabajaban en las fábricas del municipio de San Agustín Tlaxiaca, México en el año 2003. 

La situación en la que se encuentran las mujeres a comparación de los hombres es muy 

desalentadora puesto que; el salario es inferior al de los hombres que, para las mujeres, la 
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discriminación laboral llega a partir de que la mujer queda embarazada hasta cuidarlos a 

los niños, el tema de la edad también juega en contra, a mayor edad es difícil encontrar 

trabajo, un punto que plantaron los autores es ver la posibilidad de dar un valor económico 

al trabajo doméstico.  

Castro et al. (2011) aportan al conocimiento de la participación laboral, 

analizando los determinantes de la probabilidad de participar en este mercado por parte 

de la mujer casada o en unión libre, en el trabajo de investigación “La participación 

laboral de la mujer casada y su cónyuge en Colombia: Un enfoque de decisiones 

relacionadas”. Los autores aplicaron la metodología del modelo econométrico Probit, Los 

datos que emplearon para correr los modelos se obtuvieron de la Encuesta Continua de 

Hogares de DANE Colombia para el segundo trimestre del 2006, para trece áreas 

metropolitanas de Colombia. Entre los principales hallazgos se tiene que; las mujeres 

casadas participan en menor medida que sus esposos, pero si se tienen mayor nivel de 

educación esta diferencia es casi mínima, la presencia de hijos menores o en edad escolar 

limita a la madre a poder participar en el mercado laboral, pero en el hombre es un efecto 

positivo para participar en el mercado laboral, a mayor nivel de educación disminuye la 

probabilidad de trabajar del cónyuge. En el análisis descriptivo se observó que las mujeres 

tienen una participación laboral del 56%, mientras que el de los hombres es de 85%. 

Miller et al. (2015) investigaron sobre la “Participación Laboral de las mujeres 

en el Municipio de Popayán (Colombia), para esta investigación se buscó indagar la 

participación laboral de las mujeres en situación de pobreza para los años 2007-2011. Los 

datos se obtuvieron de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), además de ello se 

usó los datos de los resultados de un taller donde participaron 90 mujeres en situación de 

pobreza a nivel local y que se encontraban sin trabajo. La metodología que usaron fue 

regresiones econométricas, el análisis de cointegración entre la participación femenina 
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que labora en Popayán y el nivel de actividad económica. Para los principales hallazgos 

se tuvo que, la participación de las mujeres en el mercado laboral es solo del 45%, que su 

grado de escolaridad no varía en muchos puntos porcentuales con respecto de los 

hombres, durante momentos de recesión económica la participación de mujeres se tuvo 

que duplicar las horas de trabajo principalmente en la economía informal y a su vez del 

cuidado de sus familias. La discriminación por factores como la edad, nivel educativo, 

género aún están presentes a la hora de generar empleo e ingresos laborales para las 

mujeres.  

Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo (2018) en el “Informe Anual 

de la mujer en el Mercado Laboral” que fue presentado a las autoridades, instituciones y 

público en general, con el objetivo principal de analizar la situación y las particularidades 

de la oferta laboral así mismo poder analizar los principales indicadores del mercado 

laboral femenino, el análisis de los determinantes del ingreso laboral de las mujeres y la 

brecha salarial de género. Los datos que se utilizaron fueron en base a la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) sobre las características socioeconómicas como son las 

Condiciones de Vida y Pobreza la misma que fue aplicada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). La PEA fue de 27.7% (15 – 29 años) 60.8% (30 – 59 

años) y 10.6% (60 a más), donde también se determinó que de 10 mujeres en edad de 

trabajar 6 participan en el mercado laboral. Para llegar a los resultados de este informe se 

usó el modelo de ingresos laborales, según la teoría del capital humano (Becker, 1964), 

que se estimas por los años de educación y la experiencia laboral, dado que también fue 

necesario la variable de los salarios que si existía para las mujeres ocupadas y para las 

que no están ocupadas no existía, debido a este problema se usó la metodología de 

Heckman (1979), para la solución propone realizar la regresión en dos etapas para que 

los estimadores del modelo sean consistentes. Se presentaron 3 modelos, en la primera se 
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obtuvo que, los años de experiencia incrementan la probabilidad de generar ingresos 

laborales en 3.05%, los años de escolaridad en 16.9%, si el área de residencia es urbana 

incrementa en 23.2%, para el segundo modelo se obtuvo resultados similares, en cambio 

para el tercer modelo planteado que tuvo que si la mujer participar en empleos 

masculinizados influye en 2.99% y si trabaja en ocupaciones feminizadas influye de 

manera negativa en 2.89%. Para los tres modelos los años de experiencia al cuadrado 

impacta de manera negativa en el ingreso laboral, así como también la autopercepción 

étnica (indígena) impacta de manera negativa en los ingresos laborales. La mujer siempre 

ha estado en desventaja frente a los hombres, por lo que es necesario que estos resultados 

empiecen a incrementar para beneficio de la mujer y que ya no exista discriminación 

laboral.  

Observatorio Socioeconómico Laboral Callao (2013) en su estudio elaborado 

con el apoyo de la Universidad Católica Sedes Sapientiase denominado “La mujer y el 

mercado de trabajo en la región Callao”, desde que uno es niño (a) se le metió a la cabeza 

una cultura de diferenciación entre el hombre y la mujer, los padres dicen a las niñas que 

no pueden ser constructores de casas, entre otras ideas que marcan que la mujer es más 

débil que el hombre, que están en desventaja por el hecho de ser mujer. Desde esa 

perspectiva también nació la diferencia salarial, que las mujeres reciben sueldos por 

debajo que los hombres o que no están participando en el mercado de trabajo porque se 

dedican a cuidar el hogar. Por lo que esta investigación buscó determinar los factores de 

la participación laboral de la mujer, para lo cual se usó el modelo Logit, con la variable 

dependiente dicotómica, los datos que se usaron fue de corte transversal la cual es 

conseguida de la Encuesta Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) para el año 

2011. Los resultados obtenidos fueron que las variables que influyen negativamente son 

edad al cuadrado, estado civil, hijos menores de 6 años e ingreso de otros miembros del 
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hogar. Para las mujeres con un nivel educativo de secundaria completa a más, un año más 

de edad influye en un 5.38% para estar en el mercado laboral, un año más en educación 

influye en 4.31% y la ratio de PET femenina/PET familiar influye en 28.94%. Segú las 

proyecciones realizadas para el año 2015 la población femenina debería superar a los 

hombres, por lo que se podría plantear mejores respuestas frente a los hombres. Los 

resultados que se obtienen no se alejan de los otros resultados obtenidos de otros autores, 

porque será importante para comparar datos.  

Holguin  (2018) con su artículo científico denominado “Factores que determinan 

la participación laboral femenina en el distrito de Paucarpata, Arequipa en el año 2017” 

se analizó los factores que determinan la participación laboral de la mujer en el distrito 

antes mencionado. El tema de la mujer en el mercado laboral fue muy importante en el 

campo de la economía laboral, dado que, para el caso de Paucarpata, la participación 

laboral femenina fue de 40.99% para el año 2007, la creciente inclusión en la actividad 

económica se vio explicada por diferentes factores personales y socioeconómicos en 

torno a la mujer. La población de estudio fue la población económicamente activa de 14 

a 64 años, donde la muestra para este estudió fue de 367 participantes y para recabar la 

información se usó un cuestionario. La metodología aplicada fue de una regresión 

econométrica Logit, siendo la variable dependiente la probabilidad de que la mujer decide 

incorporarse en el mercado laboral, estando las variables de explicación estado civil, hijos 

menores de 6 años, la edad, edad al cuadrado, otros desempleados en el hogar e ingresos 

familiares. Los principales resultados que se obtuvieron fueron; que el 56% de la 

población de estudio se encontraba trabajando, la edad al cuadrado, los hijos menores de 

6 años y los ingresos no laborales influyen de manera negativa a la probabilidad de 

encontrarse trabajando en el mercado laboral de la ciudad de Paucarpata. El incremento 

de un año de edad tiene un 13.7% más de probabilidad para estar participando en el 
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mercado de trabajo, si la persona es soltera tiene probabilidades de un 10.7% y un año 

más de educación incrementa su probabilidad en 26.63%. La información obtenida en 

este trabajo será relevante, ya que se podrá comparar y ver en que magnitud las variables 

son o no similares.  

Montesinos (2013) en el estudio denominado “Análisis de los determinantes de 

los determinantes de la participación laboral femenina en la ciudad de Juliaca, período 

2013” se analizó, que factores explican la participación laboral femenina en la ciudad de 

Juliaca- 2013. Para este estudio se realizó una encuesta a la población urbana del distrito 

de Juliaca específicamente a la población femenina mayores a 14 años de edad que se 

encuentran en el PET (Población en Edad de Trabajar), por lo que la muestra resultó ser 

382. Para este estudio además se usó la regresión econométrica Logit, siendo la variable 

dependiente dicotómica, tomando el valor de 1 si la mujer toma la decisión de 

incorporarse en el mercado laboral y 0 si no se incorpora en el mercado laboral, las 

variables independientes explicativas son; edad y edad al cuadrado, estado civil (si está 

comprometida o no), estudia (si asiste a un centro de enseñanza), hijos menos de seis años 

(si tiene o no en este rango de edad), tamaño familiar, ingreso familiar, ingresos no 

laborables y educación (Si tienen o no educación media completa). Los principales 

hallazgos fueron; que la edad es una variable que influye de manera positiva, pero que 

con el tiempo influye de manera negativa, el estado civil también influye de manera 

negativa, tener hijos menores de seis años, el tamaño familiar, el ingreso familiar el 

ingreso no laboral son variables que influyen de manera positiva y si la mujer se encuentra 

estudiando influye de manera negativa en encontrarse en el mercado laboral.  

Chipana  & Pacompia (2018) en la tesis presentada como la “Influencia de la 

inserción laboral femenina a través del programa Trabaja Perú en la contribución familiar 

de la Región Puno – 2017” tuvo el enfoque de que la inserción laboral femenina fue una 
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necesidad del mismo hogar, que hace que las mujeres tengan la necesidad de buscar un 

trabajo para satisfacer las necesidades de su hogar. Frente a ese enunciado el propósito de 

la investigación fue explicar cómo inserción laboral femenina a través del Programa 

Trabaja Perú ha tenido un impacto en la contribución familiar de la Región de Puno.  La 

población de estudio fueron las mujeres que se insertaron laboralmente en el Programa 

Trabaja Perú en el año 2017, existió 10 proyectos en diferentes distritos de la región de 

Puno. La metodología de la investigación fue de carácter cuantitativo y explicativo, con 

la prueba de hipótesis de la Chi cuadrada, para la recolección de datos se realizó una 

encuesta a 222 mujeres de los diferentes distritos. Los resultados indicaron que la 

hipótesis nula fue rechazada y la hipótesis alterna fue aceptada; el ingreso familiar son 

las razones principales por las que decidieron ser partícipes en el mercado laboral y que 

influyen de manera positiva a las mujeres que decidieron insertarse en el mercado laboral 

mediante el programa mencionado con anterioridad. El 62.16% de las mujeres 

beneficiarias se sintieron satisfechas. Los principales beneficios que se obtuvieron fueron 

en el aspecto personal y familiar, puesto que las mujeres pudieron darle mejores 

oportunidades a su familia, para un mejor educación, salud y bienestar. La mujer de clase 

baja el insertarse en el programa fue de vital importancia debido a que ellas lo hicieron 

para sobrevivir, en cambio para las mujeres de clase media se insertaron en el programa 

para mantener su condición social. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. La Teoría Microeconómica Neoclásica (Enfoque Convencional)  

Para esta teoría en el mercado laboral lo que se intercambia son servicios 

laborales por dinero, los individuos intercambian a precios uniformes como en 

cualquier otro mercado, estos precios relativos se determinan por la interacción 
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entre los individuos y como en cualquier otro mercado, se logra el precio de 

equilibrio, esta teoría supone que, al igual que los mercados de bienes estos 

mercados laborales operan como si fueran mercados walrasianos (Figueroa, 

1993).  

Esta teoría afirma que no existe desempleo voluntario, sino desempleo 

friccional, porque el mercado se considera único y uniforme, y los salarios están 

determinados por el precio de equilibrio que asegura el pleno empleo. De esta 

manera los tipos de desempleo que se puedan generar en este mercado son 

originados por personas que tienen salarios muy elevados con respecto al salario 

del que establece el mercado por lo que prefieren dedicar el tiempo a no trabajar 

(ocio), por tanto, según lo que propone la teoría neoclásica, el trabajador puede 

optar por un salario que incremente su consumo de bienes y servicios o por 

destinar su tiempo al ocio, siempre que su salario de mercado sea inferior al valor 

que le da a su tiempo. (Ruiz, 2012; Pérez & Neffa, 2010) 

2.2.2.  Elección entre el trabajo y ocio: Modelo básico 

Para plantear este modelo citaremos a (MConnell et al., 2010), quien nos 

habla de que un persona tiene un determinado nivel de estudios y experiencia 

laboral, por lo tanto un nivel de cualificación. Esa persona, tiene determinado unas 

horas para el trabajo (actividad en el mercado laboral) y las otras horas al ocio 

(actividad fuera del mercado laboral). En este contexto el “trabajo” es el tiempo 

se refiere al tiempo dedicado a un trabajo debidamente remunerado, mientras que 

el “ocio” se refiere a una actividad que realiza la persona pero que no es 

remunerada, como el trabajo doméstico, la educación, el descanso, el reposo, el 

tiempo dedicado al consumo, etc.  
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En este sentido, se puede determinar que la distribución óptima del tiempo 

de una persona entre el trabajo y el ocio se conoce a través de dos tipos de 

información; la primera es información psicológica subjetiva sobre las 

preferencias de una persona entre trabajo y tiempo libre, y la segunda es 

información objetiva reflejada en los límites presupuestarios del mercado 

refiriéndose este a un trabajo remunerado. 

 La elección de un individuo como se vio en el párrafo anterior se da por 

la restricción presupuestaria, que son las horas que uno dedica al trabajo a cambio 

de un salario. Como se aprecia en la Figura N.º 13, la maximización de la utilidad 

se encuentra en el punto de tangencia entre la curva de indiferencia más alta 

alcanzada y la recta presupuestaria; en este punto (𝑢𝑖) la relación marginal de 

sustitución (TMS) entre ocio y renta (la pendiente de la curva de (𝑙2) es igual al 

salario (la pendiente de la recta presupuestaria, 𝑊). Como se puede notar pese a 

que la curva 𝑙1 y la recta 𝑊 se cruzan en dos puntos (a y b) estos no son óptimos. 

Figura 13 

Elección óptima entre ocio y trabajo 

 
Nota:(MConnell et al., 2010) citado en (Astrulla, 2017) 
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2.2.3.  Modelo Ocio-Trabajo 

Para analizar y evaluar los factores de la participación laboral, tenemos el 

modelo Ocio Consumo, que radica en que una persona gestiona racionalmente 

decisiones para maximizar sus utilidades, por lo que va a elegir entre las horas que 

dedica a la actividad remunerada “trabajo” y las horas que dedica a la actividad 

no remunerada “ocio” (Astrulla, 2017). Las preferencias de un individuo se 

figuran mediante una función de utilidad, la cual es: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐶, 𝐿) 

Donde 𝐶 es el consumo de bienes y servicios diversos (los mismos que 

requieren de tiempo y recursos monetarios), y 𝐿 son las horas que no se trabaja 

(ocio, se refiere a trabajos domésticos, estudios y otros que no son remunerados) 

en un período determinado de tiempo. 

La función de utilidad tiene dos restricciones las mismas que son definidas 

como: 

1) El ingreso no laboral (𝑧) y un salario de mercado (𝑤𝑙), que es la restricción 

presupuestaria. 

2) La disponibilidad de tiempo, el cual puede dedicar al trabajo (𝑙) o al ocio (𝐿) a 

la cual se nombra restricción de tiempo. Para que el individuo alcance el óptimo, 

debe maximizar su función de utilidad, la cual se puede definir como: 

𝑀𝑎𝑥𝑈 = 𝑈 (𝐶, 𝐿)       (1) 

Sujeto a la restricción de presupuesto que viene dada por: 𝐶 ≤ 𝑧 + 𝑙𝑤𝑙 así 

mismo la restricción de tiempo viene dada por: 𝑙 + 𝑂 = 𝑇 despejando 𝑙 tenemos 𝑙 
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= 𝑇 − 𝑂, reemplazando en la restricción de presupuesto se tiene: 𝐶 ≤ 𝑧 + (𝑇 − 𝑂) 

𝑤𝑙 → 𝐶 ≤ 𝑧 + 𝑇𝑤𝑙 − 𝐿𝑤𝑙. 

Por lo que, las restricciones se precisarían de la siguiente manera: 

𝐶 + 𝐿𝑤𝑙 ≤ 𝑧 + 𝑇𝑤𝑙  (2) 

𝐶, (𝑇 − 𝐿), 𝐿 ≥ 0  (3) 

En este caso, 𝑧 + 𝑇𝑤𝑙 simboliza el ingreso total o completo del individuo, 

ya que además de sus ingresos no laborales (𝑧), tiene de la máxima cantidad de 

ingresos que podía obtener trabajando. Matemáticamente este problema se 

resuelve usando los multiplicadores de Lagrange, donde 𝜆1 es el multiplicador 

asociado con la restricción presupuestaria y 𝜆2 es el multiplicador asociado con la 

restricción de tiempo. 

ℒ = 𝑢 (𝐶, 𝐿) + 𝜆1 (z + 𝑇𝑤𝑙 − 𝐶 − 𝐿𝑤𝑙) + 𝜆2(𝑇 − 𝐿)  (4) 

Tomando las condiciones de primer orden que son las derivadas parciales 

con respecto a las variables de elección, 𝐶 y 𝐿, e igualadas a cero, se obtiene: 

𝑈 ´𝐶 = 𝜆1    (5) 

𝑈 ´𝐿 = 𝜆1𝑤𝑙 + 𝜆2   (6) 

Se puede demostrar que el punto óptimo se alcanza cuando la tasa a la cual 

el individuo está dispuesto a intercambiar y la tasa a la cual es capaz de 

intercambiar en el mercado son iguales, en otras palabras, el individuo entrará al 

mercado laboral si el salario real fuese al menos igual a la tasa marginal de 

sustitución (TMS), según la ecuación (7), se obtiene cuando: 

𝑈𝑚𝑔𝐿/𝑈𝑚𝑔𝐶 = 𝑊∗  (7) 
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Donde 𝑈𝑚𝑔𝐿, representa la utilidad marginal del trabajo y 𝑈𝑚𝑔𝐶 es la 

utilidad marginal del consumo. De esta manera, la tasa de salario crítica o el 

salario ante el cual el individuo queda indiferente entre participar o no en el 

mercado, es conocido como salario de reserva (𝑊∗). Dicho punto se presenta en 

la Figura N.º 14, en donde el individuo elige las cantidades optimas de ocio (𝑂∗) 

y consumo u horas de trabajo (𝐿∗) dado su salario de reserva, dicho punto se 

encuentra cuando la pendiente de la función de utilidad (TMS) se iguala con el 

salario de reserva (en este punto la restricción presupuestaria es tangente a la 

función de utilidad). 

Figura 14 

Solución de participación laboral del individuo 

 
Nota: (MConnell et al., 2010) citado en (Astrulla, 2017) 

La verificación empírica del modelo Ocio - Consumo se efectúa a través 

de modelos de elección binaria como Modelos de Probabilidad Lineal, Logit y 

Probit. Este tipo de modelos tienen como variable dependiente una Dummy, en la 

cual el individuo toma dos valores, uno si participa y cero si no participa, 

entiéndase por individuo que participar a los que hacen parte de la población 

económicamente activa (PEA). Los modelos de elección discreta Logit y Probit, 

tienen en cuenta la probabilidad ex-ante de la variable dependiente, es decir las 

decisiones de los agentes están basadas en la comparación de la variable no 
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observada (𝑊𝑖 – 𝑊𝑖∗), donde 𝑊𝑖 es el salario potencial de mercado y 𝑊𝑖∗ es el 

salario de reserva, lo cual establece como punto de referencia para decidir si el 

individuo participa o no participa, siendo el mecanismo de la variable latente 𝑊𝑖∗ 

el siguiente: 

𝑌𝑖 = 1, Si 𝑊𝑖>𝑊𝑖∗ Si el individuo participa.      (8)      

𝑌𝑖 = 0, Si 𝑊𝑖<𝑊𝑖∗ Si el individuo no participa.    (9) 

Esto significa que, cuando el salario de mercado supera al salario de la 

reserva el individuo participa en el mercado laboral, y si el salario de mercado es 

menor que el salario de reserva el individuo no participa. De esta manera desde la 

teoría de la oferta laboral en el contexto neoclásico, el modelo estudia la elección 

que el individuo realiza sobre trabajo u ocio, esta teoría a su vez sostiene que, a 

mayor nivel de educación, aumenta la posibilidad de pertenecer al mercado laboral 

como el salario de reserva. A partir del modelo de Capital Humano expuesto por 

Gary Becker, incurrir en gastos actuales de capacitación puede incrementar los 

ingresos en el futuro (McConell, Brue y Macpherson, 2007) citado en (Astrulla, 

2017) 

2.2.4.  La economía feminista 

La economía feminista según Rodríguez (2015) “es una corriente de 

pensamiento económico que pone énfasis en la necesidad de incorporar las 

relaciones de género como una variable relevante en la explicación del 

funcionamiento de la economía” (pg.31), donde concibe a la economía como una 

ciencia de provisión, es decir “el trabajo de asegurar los recursos y proveer la 

satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia y la calidad de vida de las 
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personas para los cuales se tiene relación de responsabilidad” (Carrasco, 2006, 

pg.2) citado en (Valencia, 2021). 

En relación a ello la economía feminista, estudia la participación 

económica de las mujeres en el mercado laboral, considerando los aspectos de 

discriminación, dando a conocer los determinantes de la menor y la peor 

participación de las mujeres en el mercado laboral, la presencia de brechas 

salariales entre hombres y mujeres y los procesos de segregación de género, ya 

sea por rama de actividad (horizontal) o por jerarquía de las ocupaciones 

(vertical). (Rodríguez, 2015) citado en (Valencia, 2021). 

2.2.5.  Factores del hogar que afectan la participación laboral de la mujer 

Las mujeres cuando inician su etapa maternidad, dividen su tiempo para el 

trabajo y el cuidado de los niños, y en otros casos deciden dar su tiempo solo al 

cuidado y quehaceres domésticos, así mismo, existen factores socioeconómicos 

que interfieren al momento de decidir si trabajar o no, para lo cual citaremos la 

investigación de (Valencia, 2021) que considera algunos de estos factores, que 

van relacionados a la presente investigación: 

- La doble jornada: Implica considerar que la presencia de la mujer en el 

empleo (ámbito productivo) se da junto a las tareas doméstico-familiar 

(ámbito reproductivo), lo cual supone, una doble carga de trabajo para ellas, 

que repercuten en sus posibilidades de empleo y en su carrera profesional. 

(Carrasquer y Torns, 2009). 

A pesar de que la mujer tome la decisión de participar en la fuerza laboral, 

las tareas domésticas y del cuidado del hogar, no se distribuyen en la familia y 

siguen siendo ellas las que cumplen este rol, lo cual hace que se extiendan sus 
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horas de trabajo, esto trae consecuencias de salud debido a su recarga de trabajo 

(agotamiento crónico), y menos posibilidades de capacitación, educación, 

participación ciudadana y desarrollo personal. (Milleret, et al., 2015) 

- Generadora de Nota de ingresos: El trabajo extra doméstico que realizan las 

mujeres es visto como estrategia para la generación de ingresos, con la 

finalidad de lograr mejoría en las condiciones materiales del hogar (Oliveira y 

Ariza, 1999). Esta necesidad de insertarse al mundo laboral, es visto como una 

manera de superar la pobreza, pues un segundo ingreso en la familia, reduce 

las posibilidades de que las familias de pobres vuelvan a caer en la misma 

situación, así también los hogares en donde la mujer es cabeza de su hogar, 

reducen la vulnerabilidad de su familia cuando ella trabaja (Ordenes, 2013) 

- La composición del hogar: En muchos hogares generalmente los hombres 

que son jefes de hogar cuentan con el apoyo de una mujer (esposa, madre, 

entre otros) para el cuidado del hogar, sin embargo, en los hogares donde la 

mujer es la jefa del hogar generalmente no se cuenta con hombres que apoyen 

esta necesidad del cuidado de hijos y terminan siendo ellas las que asumen 

esta labor. 

Por otro lado, además se considera a aquellas mujeres que no están casadas 

o conviviendo, o que a su vez tienen hijos mayores de edad, o no tienen hijos, 

dichas mujeres reducen las barreras familiares para ingresar al mercado laboral y 

tienen mayores oportunidades de empleo, que aquellas mujeres casadas y con 

hijos menores. (Oliveira y Ariza, 1999). 

- Segregación del mercado de trabajo: Como resultado de la prevalente 

segmentación del mercado por género, las mujeres participan cada vez más en 
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el mercado laboral en ciertas profesiones u ocupaciones feminizadas, cuya 

función principal es atender a otras personas, la cual las sitúa en un nivel 

inferior de la jerarquía laboral, lo que implica que la mayoría de mujeres se 

concentran muchas veces en trabajos mal pagados, poco reconocidos y 

valorados. (Agut y Hernández, 2007) 

- Embarazo y maternidad: Si bien es cierto se aprecia la existencia mayores 

Leyes que pretenden evitar los despidos por razones de embarazo y que 

permiten que la madre conserve y continúe trabajando después del parto, sin 

embargo, existen costos para el empleador, incluso si no tenga que pagar nada 

a la madre, que continuamente el contratante no pretende asumir. Dado que 

muchas veces puede influir en su disponibilidad con el trabajo, debido a 

razones de enfermedad, no disposición a trabajar fuera de su horario normal, 

y su imposibilidad de contar con ellas debido a razones familiares por el hecho 

de ser madres (puesto que ello implica tiempo dedicado al cuidado de la 

familia y no al trabajo), (Gonzáles, 2004). 

2.2.6.  El rol del Estado y Programas Sociales 

 El estado peruano, ha tomado un compromiso para hacer frente al 

problema de la baja participación laboral de las mujeres en situación de pobreza y 

para ello mantiene una labor muy amplia y diversa, que si bien es cierto no se 

enfoca de manera directa al empleo femenino, pero si aporta a él de manera directa 

(Valencia, 2021). Tenemos una de estas políticas:  

Programa “Cuna Más”: el cual fue creado en año 2012 sobre la base del 

programa anterior Wawa Wasi, ofrece el servicio de Cuidado Diurno, el cual 

brinda atención integral de lunes a viernes de 8 am a 4 pm en los centros y hogares 
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de cuidado, otorgando atención alimentaria, salud, aprendizaje y trabajo con la 

familia en niñas y niños de 6 meses a 3 años de edad que se encuentren en situación 

de riesgo, vulnerabilidad y pobreza, buscando mejorar el desarrollo infantil 

temprano (MIDIS, 2019). 

En términos de participación laboral, el programa ayuda en el cuidado de 

los niños cuyos padres se encuentran trabajando, estudiando o buscando trabajo, 

en vista que no cuentan con el apoyo de familiares para el cuidado de sus hijos. 

Programa “Juntos”: que según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS, 2019) se creó en el año 2012, el cual beneficia a los hogares en 

situación de exclusión y pobreza extrema, evitando que los niños y niñas, 

adolescentes de hasta 19 años y gestantes sigan viviendo en situación de pobreza 

y de esta manera generar capital humano dentro del hogar. El programa brinda un 

incentivo económico de doscientos nuevos soles el mismo que es depositado en 

la cuenta de ahorros del beneficiario de manera bimestral, el cual se basa en el 

compromiso de llevar a sus hijos (as) a los centros de salud, a la escuela y asistir 

a los controles prenatales en el caso de las mujeres embarazadas o gestantes. 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.  Capital humano 

 Valor económico de las capacidades profesionales de un individuo 

proveniente de la formación y experiencia, es decir se calcula el valor de las 

capacidades, actividades o habilidades de individuo de los cuales se obtiene un 

resultado económico. Si al capital humano se le añade el capital financiero se 

obtendrá la riqueza total de una persona.  
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2.3.2.  Mercado laboral 

Entendemos por mercado laboral como la concurrencia de la oferta y 

demanda de puestos de trabajo, es decir, aquellos agentes, empresas o entidades 

que ofrecen puestos de trabajo y aquellos candidatos potenciales para ocupar esos 

puestos. 

2.3.3.  Población activa 

La población activa se constituye por la cantidad de personas que integran 

el mercado laboral. La población activa de una nación se encuentra constituida 

por todos los habitantes en edad apta de trabajar o que trabaja en un empleo 

debidamente remunerado (la cual corresponde a la población ocupada) o que se 

encuentra en búsqueda de trabajo (población desempleada). Por lo que, la 

población activa se agrupa en dos grupos, empleados y desempleados. La parte de 

población activa que se encuentra en busca empleo, pero que a su vece es incapaz 

de encontrarlo establece la tasa de desempleo. 

2.3.4.  Población Económicamente Activa 

La PEA, también conocida como fuerza laboral, es el conjunto de personas 

que ofrecen mano de obra disponible de acuerdo a sus habilidades, conocimientos 

y experiencia para la producción de bienes y servicios en el mercado laboral. Se 

establece una edad mínima de 14 años en Perú. Como resultado, la PEA está 

compuesta por personas ocupadas, es decir, personas que estuvieron involucradas 

en alguna actividad económica para la producción de bienes y servicios o que 

estaban activamente buscando trabajo. 
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2.3.5.  Salario 

El salario, remuneración, sueldo, estipendio o paga es la cantidad de dinero 

que se percibe ya sea de forma semanal, quincenal o anual por un trabajador, esto 

según el tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada o 

elaboración de un producto determinado. 

2.3.6.  Trabajo 

Trabajo o labor es la ocupación u actividad que realizan las personas, 

deberes u actividades que les puede gustar o no, la cual depende de la profesión u 

oficio y experiencia, además se debe entender que el trabajo es la condición básica 

y fundamental de la vida puesto que es el pilar de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades. Dentro de una economía el trabajo puede 

considerarse como aquella actividad humana que contribuye a la producción de 

bienes y servicios. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN HECKMAN 

El hecho de que un grupo reducido de mujeres se encuentren trabajando y perciban 

salario, y otro, en el que se encuentra un grupo de mujeres que no se encuentra trabajando, 

cabe el supuesto a estar sujeto a otras variables no observables. Es decir, la muestra de 

mujeres que observamos no fue elegida aleatoriamente y por lo tanto usar Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) entregaría coeficientes sesgados (Bordon, 2006). 

La idea consiste en modelar el proceso de selección al observar la muestra de 

mujeres no aleatoria: 

𝑦𝑖
∗ = 𝒘𝒊

´ 𝒚 + 𝑢𝑖        (10) 

Donde i=1,…, n, 𝑢𝑖   ~ 𝑁(0, 𝜎𝑢
2), 𝑦 𝑤𝑖 constituye un vector cuyas características 

para el individuo i que determina si el acontecimiento ocurre o no. 

Si 𝑦𝑖
∗ > 0 entonces 𝑍𝑖 = 1 y si 𝑦𝑖

∗ ≤ 0 entonces 𝑍𝑖 = 0. 

El modelo de regresión sólo es observado si 𝑦𝑖
∗ > 0 y puede ser escrito como: 

𝑦𝑖 = 𝒙𝒊
´ 𝜷 + 𝜀𝑖(11) 

Donde 𝜀𝑖~ 𝑁(0, 𝜎𝑢
2) y se observa solo para i=1,…, m individuos donde m<n 

Luego, 𝑢𝑖𝜀𝑖~ 𝑁(0, 0, 𝜎𝑢
2, 𝜎𝜀

2 , 𝜎𝑢𝜀
2 ) 

Donde 𝜎𝑢𝜀 representa la covarianza de los dos términos de error y 𝑁2(. ) 

corresponde a una distribución Normal Bivariante. 
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La esperanza será: 

𝐸(𝑦𝑖|𝑦𝑖
∗ > 0) = 𝒙𝒊

´ 𝜷 + 𝑬(𝜺𝒋|𝑦𝑖
∗ > 0)(12) 

𝐸(𝑦𝑖|𝑦𝑖
∗ > 0) = 𝒙𝒊

´ 𝜷 + 𝐸 (𝜀𝑗|𝑢𝑗 > −
𝑤𝑖𝑦

𝜎𝑢
)            (13) 

Lo que finalmente se puede escribir como: 

𝐸(𝑦𝑖|𝑦𝑖
∗ > 0) = 𝒙𝒊

´ 𝜷 + 𝜌𝜎𝜀
𝜑𝑤𝑖𝑦

𝜗𝑤𝑖𝑦
          (14) 

La ecuación (14) implica que, el problema econométrico de truncamiento podría 

ser tratado como un problema de variables omitidas. Para lo que si la variable definida 

como 
𝜑𝑤𝑖𝑦

𝜃𝑤𝑖𝑦
 es excluida de la ecuación, la estimación por MCO dará coeficientes estimados 

sesgados para el vector b, siempre que hubiese sesgo de selección. El método de Heckman 

de dos etapas busca resolver este problema con la introducción de una variable proxy que 

encuentre la parte que fue omitida. 

Al observar con mayor detalle esta variable proxy 
𝜑𝑤𝑖𝑦

𝜃𝑤𝑖𝑦
 se observa que este 

término de corrección corresponde a los pseudo-residuos de un modelo probit para el caso 

en que el evento de selección efectivamente ocurre. Por lo que, para nuestro caso al 

modelar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la oferta de trabajo (que 

corresponde al número de horas trabajadas), los pseudo-residuos representan un proxy de 

los no observables que determinan la participación. Si se halla que son estadísticamente 

significativos en la ecuación del número de horas, entonces hay una correlación efectiva 

entre los factores no observables que determinan la participación y la cantidad de horas. 

Por lo que, para la ecuación de selección se necesita por lo menos una variable adicional, 

que se conoce como variable de exclusión. 

El método de Heckman en dos etapas se implementará de la siguiente forma: 
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Etapa 1: Se corre una regresión usando MCO a la siguiente ecuación: 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖
´𝛽 + 𝜃𝜆𝑗 + 𝜀𝑗       (15) 

Donde𝐸[𝜀𝑗] = 0. 

MCO entrega los coeficientes estimados al vector b y para el coeficiente de 

selección 𝜃 . Los coeficientes estimados serán consistentes y a su vez la matriz varianza 

covarianza deberá ser ajustada por heterocedasticidad y por el hecho de que 𝜆𝑗 es una 

variable predicha. 

La sencilla expresión que relaciona el logaritmo de los ingresos con los años de 

educación (s) y la experiencia laboral (x) (Mincer, 1974) ha generado una verdadera 

industria de estimaciones de tasas de retorno que ha resultado muy prolífica en todo el 

mundo y, para esta investigación se citara tal ecuación principal (ecuación 16), además 

de ellos se usara otras variables explicativas que se verán en la ecuación (Sapelli. 2003) 

log(𝜔(𝑆, 𝑋)) = 𝛼0 + 𝜌𝑠𝑆 + 𝛽0𝑋 + 𝛽1𝑋2 + 𝜀                                     (16) 

Etapa 2: Se estima el modelo de selección de forma reducida usando un probit y 

se obtiene un vector de coeficientes estimados para 𝑦, usando una función de máxima 

verosimilitud. Esta forma reducida del modelo debería contener la totalidad de las 

variables exógenas relevantes, así como las variables no incluidas en el vector x por 

razones de identificación. Utilizando estas estimaciones se construye un proxy del inverso 

del Ratio de Mills 𝜆𝑗.  

El Ratio de Mills está determinado por:𝜆𝑗 =
𝜑𝑤𝑖𝑦

𝜃𝑤𝑖𝑦
 

Y corresponde a los pseudos-residuos de un modelo probit en el caso en que el 

evento de selección efectivamente ocurre. 
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3.2.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.  Tipo de investigación 

Para este tema en específico se eligió un diseño no experimental, el cual 

se realiza sin la manipulación delibera de variables. Es decir, se trata de estudios 

en donde no se varían en forma deliberada las variables independientes para poder 

apreciar su efecto sobre otras variables. Lo que hace la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos (Fernández & Baptista, 2014). 

La investigación no experimental de acuerdo a su clasificación es; 

longitudinal y de corte transversal, en esta investigación se elegirá la segunda, que 

consiste en la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

intención es describir variables y analizar como estas inciden e interrelacionan en 

un momento dado. 

Así mismo se usará un método descriptivo y explicativo puesto que busca 

a través de los datos identificar las características socioeconómicas principales de 

mujeres de la región de puno, que son el objeto de estudios. 

3.2.2.  Datos 

Para la presente investigación se usará la base de datos de la encuesta 

nacional de hogares que comprende los periodos del 2015 al 2022, datos que se 

establecen de forma anual por cada periodo. se seleccionaron solo aquellos casos 

de mujeres que se encuentren dentro de la población económicamente activa, las 

cuales a su vez deberán de ubicarse también en el grupo de la población en edad 

de trabajar, la cual constituye a mayores de 14 años. 
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3.2.3.  Cuestionario 

Para cada año se utilizaron tres Módulos: 

- Módulo 200: En este módulo se encontró información sobre las características 

de los miembros de hogar. 

Donde se obtuvo información sobre sexo, jefe de hogar, estado civil y edad 

menores de 6 años. 

- Módulo 300: En este módulo se obtuvo información para la variable 

educación. 

Donde se obtuvo la información sobre su nivel educativo.  

- Módulo 500: En este módulo se obtuvo información para la variable Empleo 

e ingresos. 

Se obtuvo la información sobre si la persona se encuentra trabajando o no, 

en el periodo de corte transversal establecido para la presente investigación.  

- Modulo 700: Programas Sociales 

- Modulo Sumarias: Variables calculadas 
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3.2.4. Identificación de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Representación  Definición  Cuantificación 

Logaritmo 

natural del 

ingreso 

loging Variable dependiente que representa 

los ingresos laborales de las mujeres 

que participan en el mercado 

laboral. 

Ln(Ingreso) 

Probabilidad 

de participar 

en el mercado 

laboral 

trab Variable dependiente dummy que 

representa la probable respuesta SI, 

a que la mujer está participando en 

el mercado laboral.  

1= Si la mujer decide 

participar en el 

mercado laboral 

0 = Si la mujer no 

decide participar en el 

mercado laboral 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable  Representación Definición  Cuantificación 

Educación  educación Variable independiente cuantitativa 

de escala nominal y discreta. 

Años de educación 

Años de 

experiencia 

laboral 

Exp1 Variable independiente explicativa 

que representa los años de 

experiencia laboral 

Años de experiencia 

Años de 

experiencia 

laboral al 

cuadrado 

Exp2 Variable independiente explicativa 

que representa los años de 

experiencia laboral al cuadrado 

Años de experiencia al 

cuadrado 

Edad Edad Variable independiente explicativa 

que representa la edad en años de la 

mujer. 

  Edad (número entero) 

Hijos menores 

de 5 años 

Hijos5 Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer tiene hijos menores de 2 años. 

1= Si tiene hijos< 5 

años                                       

0 = No tiene hijos< 5 

años 

Hijos entre 6 y 

18 años 

Hijos18 Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer tiene hijos entre 2 y 6 años. 

1= Si tiene niños entre 

6 y 18 años                                       

0 = No tiene niños entre 

6 y 18 años  

Estado civil Estado civil Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer está comprometida o está 

soltera 

1= Si la mujer está 

comprometida 

0 = No está 

comprometida 

Jefe de hogar Jefe-hogar Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer es jefe de hogar o no. 

 

 

 

 

 

1= Si la mujer es jefe de 

hogar                                        

0 = Si la mujer no es 

jefe de hogar 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Zona Zona Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer vie en una zona rural o urbana 

1= si es urbano 

0= si es rural 

Nivel de 

pobreza 

Pobreza Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer es pobre o no pobre 

1= pobre 

0= no pobre 

Transferencia 

monetaria 

transf Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer recibe el incentivo económico 

del programa Juntos.  

1= si recibe incentivo 

económico 

0= no recibe incentivo 

económico 

Guardería Guardería Variable independiente explicativa 

nominal y binaria, que muestra si la 

mujer se ayuda con el programa 

Cuna más para el cuidado de sus 

hijos menores. 

1= si recibe apoyo 

Cuna Mas 

0= No recibe apoyo 

Cuna Más. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

Este capítulo presenta los resultados de los modelos econométricos planteados en 

la sección anterior, los cuales se muestran en dos diferentes ítems, la primera corresponde 

al primer objetivo, un análisis estadístico de las características socioeconómicas de las 

mujeres en el mercado laboral de la Región de Puno en el periodo 2015-2022. Así mismo 

en el segundo punto veremos la regresión econométrica usando el método de Heckman 

para analizar cómo influyen los factores socioeconómicos en la probabilidad de 

incorporarse al mercado laboral.  

4.1.1.  Análisis estadístico y descriptivo de las variables 

Los niveles de ingreso de las mujeres, se concentra en su mayoría en 

ochenta y dos por ciento (82%) en el primer rango de los cuales son menores a S/. 

1000, (ver Tabla 2) dado que en el Perú para el año 2024 se incrementó de 

S/.930.00 a S/. l025.00 soles el salario mínimo de la canasta básica familiar. Por 

lo cual, se deduce que las mujeres en la región de Puno solo están percibiendo el 

mínimo vital, por otro lado, existen cifras porcentuales mínimas aproximadas al 

dos por ciento (2%) que muestran el reflejo de una escasa presencia de familias 

con una retribución de sueldo que posiblemente estaría considerado fuera del 

espectro de caer o recaer en precariedad. 
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Tabla 2 

Niveles de ingreso en las mujeres, periodo 2015-2022 

Rango ingreso Frecuencia % % Acumulado 

Menor a S/. 1000 3,569 82.33 82.33 

Entre S/. 1000 a S/. 2500 570 13.15 95.48 

Entre S/. 2500 a S/. 4000 98 2.26 97.74 

Mayor a S/. 4000 98 2.26 100.00 

Total 4,335 100   
Nota: Elaboración propia – ENAHO – INEI, 2015-2022 

En el mercado laboral para las mujeres durante el periodo 2015-2022, ha sido muy 

alentador, esto debido a que el sesenta y cinco por ciento (65%), (ver Tabla 3) de la 

población se encuentran ocupado (trabajando), lo cual indica que la participación laboral 

femenina tiene mayor presencia debido a que en su mayoría son jefes de hogar con una 

representatividad del sesenta y dos por ciento (62%), dado que se ven en la obligación de 

trabajar para sostener a su familia, por el importante rol al que están sujetas, (ver tabla 4). 

Tabla 3 

 Trabaja (dummy) 

Trabaja (dummy) Frecuencia % % Acumulado 

Si tiene trabajo 2,735 64.98 64.98 

No tiene trabajo  1,537 35.98 100 

Total 4,335 100   
Nota: Elaboración propia ENAHO – INEI, 2015-2022 

Tabla 4 

 Mujeres jefas de hogar, periodo 2015-2022 

Jefe de hogar (dummy) Frecuencia % % Acumulado 

No es jefe de hogar 1,645 37.95 37.95 

Si es jefe de hogar 2,690 62.05 100 

Total 4,335 100   
Nota: Elaboración propia ENAHO – INEI, 2015-2022 
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 El hecho de que las mujeres sean jefas de hogar incentivaría su presencia en el 

mercado laboral, de acuerdo a la tabla 3 podemos evidenciar que 2,690 mujeres se 

encuentran en esta situación, recordando que dicha cantidad se encuentra distribuida en 

los distintos niveles socioeconómicos. Según las oportunidades laborales de acuerdo a las 

características individuales del jefe de hogar dispondrá para solventar las necesidades 

familiares. Por otro lado, se tiene a 1,645 mujeres que no son jefes de hogar, con una 

representatividad porcentual de 37.95%, englobaría a las mujeres que aun requieren de 

un respaldo económico, y así también, formarían parte de este porcentaje las amas de 

casa. 

En la tabla 4 podemos observar que el noventa y siete por ciento (97%) de las mujeres se 

encuentran en un compromiso, casadas o en unión libre, con una cantidad de 4,224 mujeres. Por 

otro lado, el tres por ciento (3%) se ve representada por el estado civil clasificado como solteras, 

con una cantidad de 111 mujeres, (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Estado civil de las mujeres, periodo 2015-2022 

Estado civil  Frecuencia % % Acumulado 

Tiene compromiso 4,224 97.44 97.44 

Soltera 111 2.56 100 

Total 4,335 100   
Nota: Elaboración propia ENAHO – INEI, 2015-2022 

  



 

57 

 

4.1.2. Análisis econométrico resultado por objetivos  

• Primer objetivo 

Tabla 6 

Análisis econométrico en la probabilidad de que la mujer se incorpore en el 

mercado laboral y las variables nivel educativo, experiencia y edad. 

Variables Ingreso laboral  Coeficiente Z 

1. Variable Dependiente Lynth (Logaritmo natural del ingreso)   

educación Años de educación 0.07502*** 3.68 

exp1 Años de experiencia laboral 0.06403** 2.67 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00214** -2.73 

constante  5.62896*** 5.99 

2. Probabilidad de participar en el mercado laboral 

edad Edad 0.01878*** 4.66 

educación Años de educación -0.06086*** -4.82 

exp1 Años de experiencia laboral 0.06734*** 5.65 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00191*** -3.86 

superior 1=Si tiene nivel superior, 0=No tiene  0.36481*** 2.58 

constante  1.21279*** 7.15 

  Estadísticos de influencia     

λ lambda- inversa de ratio de Mills 0.49133 0.76 

ρ rho-sesgo de selección 0.4795  
σ sigma- lambda x rho 1.0247  
Wald chi cuadrado- test Wald 76.25  
Wald probabilidades chi cuadrado 0.0000  
Nº de obs Numero de observaciones 2,615  

 Numero de observaciones censuradas 762  
  Numero de observaciones no censuradas 1,853   

Nota: los estadístico z significan: * p<0.05;     **p<0.01;      ***p<0.001  

La regresión econométrica se desarrolló usando la metodología de 

Heckman de dos etapas, en donde la primera se elaboró en una función lineal 

(MCO), y la segunda etapa se realizó con un modelo Probit (Ver Tabla 6). 

En la primera etapa podemos ver una ecuación Mincer tradicional, donde 

el salario (El logaritmo natural del ingreso mensual) es explicado por las variables 

como educación, experiencia y experiencia al cuadrado. 
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Los años de educación influye de manera positiva y es significativa al 1%, 

el incremento de un nivel educativo (años de educación) aumenta en un 7.5% los 

ingresos mensuales. La experiencia influye de manera positiva y es significativa 

al 1%, por el incremento de un año de experiencia, el salario aumentaría en un 

6.4% y la experiencia al cuadrado influye de manera negativa y es significativa al 

1%. 

En la segunda etapa se encuentra la influencia de las variables que 

explicarían la probabilidad de participar en el mercado laboral. La variable 

Lambda (λ) obtenida es positiva, lo que implica que en el mercado laboral de 

conseguir empleo no exigirían tener una remuneración superior a los actuales 

trabajadores. El estadístico rho establece que se tiene presencia de sesgo de 

selección. 

- La edad influiría de manera positiva, con una significancia al 0.1% y nivel de 

confianza del 99.9%, ante el incremento de los años en educación la 

posibilidad de estar en el mercado laboral se incrementaría en un 1.9%. 

- Los años dedicados a la educación (cabe señalar que en su mayoría más de 

50% de la población de estudio solo tiene nivel secundario) influye de manera 

negativa su pertenencia al mercado laboral en un 6%. Por el otro lado tenemos 

la variable Superior (que al menos cuente con un nivel superior) esta variable 

influye de manera positiva con un nivel de confianza al 99.9% se incrementa 

la probabilidad de estar en el mercado laboral en un 36.48%. 

- Los años de experiencia tienen un impacto positivo en la probabilidad de 

pertenecer al mercado laboral en un 7% y con significancia al 0.1% y nivel de 

confianza del 99.9%. 
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- La variable de formación superior impactaría de forma positiva en un 36.5% 

en la probabilidad de incorporarse en el mercado laboral con una significancia 

al 1% y nivel de confianza del 99%. 

• Segundo objetivo 

Tabla 7 

Análisis econométrico en la probabilidad que la mujer se incorpore en el 

mercado laboral y las variables relacionadas a las características 

socioeconómicas del hogar como jefe de hogar, hijos menos de 5 años y 

superior. 

Variables Ingreso laboral  Coeficiente Z 

1. Variable Dependiente Lynth (Logaritmo natural del ingreso)   

edad Edad 0.01469*** 3.46 

educación Años de educación 0.08853*** 7.75 

exp1 Años de experiencia laboral 0.02903** 2.31 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00103** -2.06 

constante  5.79611*** 35.51 

2. Probabilidad de participar en el mercado laboral 

edad Edad -0.02723*** -6.47 

exp1 Años de experiencia laboral 0.05517*** 4.69 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00162*** -3.42 

superior 1=Si tiene nivel superior, 0=No tiene  0.27345** 1.93 

jefe 1=Es jefe de hogar, 0=No es jefe de hogar 0.13273** 2.33 

hijos5 1=Tiene hijos <5 años, 0=No tiene -0.0993*** -11.00 

constante  1.57679*** 8.7 

  Estadísticos de influencia     

λ lambda- inversa de ratio de Mills -0.59944 -3.37 

ρ rho-sesgo de selección -0.5724  
σ sigma- lambda x rho 1.0472  
Wald chi cuadrado- test Wald 73.3  
Wald probabilidades chi cuadrado 0.0000  
Nº de obs Numero de observaciones 2,615  

 Numero de observaciones censuradas 762  
  Numero de observaciones no censuradas 1,853   

Nota: los estadístico z significan: * p<0.05;     **p<0.01;      ***p<0.001  
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En la segunda etapa se encuentra la influencia de las variables que 

explican la probabilidad de incorporarse en el mercado laboral, se puede observar 

que Lambda (λ) y el estadístico rho (ρ) son negativos, lo que indica que existe 

sesgo de selección y la correlación no observables es negativa (Quea, 2015). 

- Si la mujer es jefe de hogar, esta variable influye también de manera positiva 

en la probabilidad de estar en el mercado laboral en un 13.27% y con 

significancia al 1% y nivel de confianza del 99%. 

- La presencia de hijos menores de 5 años impactaría de manera negativa la 

probabilidad de pertenecer en el mercado laboral, con una significancia al 

0,1% y nivel de confianza al 99.9% este influye negativamente en un -10%. 
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• Tercer objetivo 

Tabla 8 

Análisis econométrico en la probabilidad que la mujer se incorpore en el 

mercado laboral y las variables política pública como la pobreza, transferencia 

monetaria. 

Variables Ingreso laboral  Coeficiente Z 

1. Variable Dependiente Lynth (Logaritmo natural del ingreso)   

educación Años de educación 0.05944*** 3.85 

exp1 Años de experiencia laboral 0.09419*** 2.96 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00305** -2.82 

constante  5.2056*** 15.16 

2. Probabilidad de participar en el mercado laboral 

edad Edad -0.01224** -2.84 

exp1 Años de experiencia laboral 0.06233*** 5.02 

exp2 Años de experiencia laboral al cuadrado  -0.00194*** -3.86 

pobre 1=Si es pobre, 0=No es pobre -0.02602** -0.46 

logtrans 1=Recibe transferencias, 0=No recibe  -0.09258** -3.07 

constante  1.50491*** 5.77 

  Estadísticos de influencia     

λ lambda- inversa de ratio de Mills 1.574633 1.8 

ρ rho-sesgo de selección 1.0000  
σ sigma- lambda x rho 1.5746  
Wald chi cuadrado- test Wald 31.43  
Wald probabilidades chi cuadrado 0.0000  
Nº de obs Numero de observaciones 2,615  

 Numero de observaciones censuradas 762  
  Numero de observaciones no censuradas 1,853   

Nota: los estadístico z significan: * p<0.05;     **p<0.01;      ***p<0.001  

    
En la segunda etapa se encuentra la influencia de las variables, las cuales 

explican la probabilidad de la participación en el mercado laboral. La variable 

Lambda (λ) obtenida es positiva, lo que implica que en el mercado laboral de 

conseguir empleo no exigirían tener una remuneración superior a los actuales 

trabajadores. El estadístico rho establece que se tiene presencia de sesgo de 

selección. 
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- El estrato socioeconómico de pobreza, influye de forma negativa con un nivel 

de significancia al 1% y nivel de confianza al 99%, con un porcentaje del -

2.6% de probabilidad de incorporarse al mercado laboral. 

- Las trasferencias monetarias por parte del estado peruano juegan un papel 

importante en las mujeres y esta influye de manera negativa la probabilidad 

de encontrarse en el mercado laboral en un -9.2% con un nivel de confianza al 

99%. 

4.2.  DISCUSIÓN 

Los resultados son consistentes con otros estudios realizados a nivel nacional e 

internacional. En la investigación se obtuvo que la educación influye de manera positiva 

y es significativa al 1%, el incremento de un nivel educativo (años de educación) aumenta 

en un 7.5% los ingresos mensuales. La experiencia influye de manera positiva y es 

significativa al 1%, lo cual en los hallazgos realizados por (Posada & Arango, 2002), 

(Mora & Suarez, 2017), se indica que, la relación de las variables, edad, años de 

educación y experiencia laboral tiene una relación positiva con la probabilidad que la 

mujer se incorpore en el mercado laboral, en cuanto más alto sea el nivel de educación y 

experiencia laboral, esta influirá positivamente en el salario.  

Para el caso de las mujeres que son jefe de hogar, esta variable influiría de manera 

positiva en la probabilidad de estar en el mercado laboral en un 13.2%, así mismo, la 

presencia de hijos menores de 5 años impactaría de manera negativa en un -10% la 

probabilidad de pertenecer en el mercado laboral, en (Mora y Suarez, 2017), (Ministerio 

de trabajo y promoción del empleo, 2018) y (Observatorio Socioeconómico Laboral 

Callao, 2013), se encuentra que, las mujeres que son jefas de hogar posiblemente 

presentarían mayor necesidad de estar en el mercado laboral, por la búsqueda de solventar 

los gastos necesarios para su hogar, la mayoría de ellas con presencia de niños menores 
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de edad, esta variable tendría una relación positiva en la probabilidad de encontrarse en 

el mercado laboral. Se tiene a mujeres con hijos menores de 5 años que no son 

necesariamente jefas de hogar, las cuales tienen una relación negativa ante la probabilidad 

de ser parte del mercado laboral, esto debido a que los niños menores de 5 años requieren 

el cuidado exclusivo de la madre, por lo que muchas de ellas preferirían retirarse del 

mercado laboral temporalmente.  

Las variables asociadas a su estrato socioeconómico, como la pobreza influye de 

forma negativa con un porcentaje del -2.6% de probabilidad de incorporarse al  mercado 

laboral, la variable  trasferencias monetarias influye de manera negativa la probabilidad 

de encontrarse en el mercado laboral en un -9.2%, (Valencia, 2021), muestra, que la 

pobreza influye de manera negativa en la probabilidad de encontrarse en el mercado 

laboral, asimismo la variable transferencias publicas tiene una relación negativa, esto 

puede deberse a las condiciones y requisitos a las que están sujetas, o, por otro lado, los 

mismos podrían desalentar la búsqueda de un empleo ya que les permitirían sostener un 

nivel de precariedad aceptada por el individuo.  
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V.  CONCLUSIONES 

- Los factores que determinan la participación laboral de la mujer en la Región Puno, 

en los periodos 2015-2022, están dados y explicados por las variables de años de 

educación, años de experiencia laboral, hijos menores de cinco años, jefa de hogar, 

nivel de pobreza y transferencias monetarias.  

- Cabe señalar que el nivel educativo juega un papel importante, debido a que esta es 

una variable que evoluciona a través del tiempo, es decir, que cada individuo decide 

mejorarlo o mantenerlo. Por tal motivo, invertir en un año de formación educativa 

incrementa sus ingresos mensuales y favorece a la posibilidad de pertenecer en el 

mercado laboral. Para el presente estudio se observa que la mayor representatividad 

educativa alcanzado por las mujeres es el del nivel secundario y esta variable influye 

de manera negativa, por el contrario, si tiene nivel educativo superior o más, tiene una 

influencia positiva y aumentaría sus posibilidades en un 36.48% de pertenecer en el 

mercado laboral.  

- El estudio de las variables asociadas al hogar de la mujer también explica su influencia 

de pertenecer al mercado laboral, tal que la variable jefa de hogar influiría de manera 

positiva en un 13.27%, explica porque la mujer está en la obligación de sostener a su 

hogar. Por otro lado, la presencia de hijos menores de 5 años impactaría de manera 

negativa la probabilidad de pertenecer en el mercado laboral, con una significancia al 

0,1% y nivel de confianza al 99.9%.  

- Muchas madres se ven en la necesidad y/u obligación de quedarse a cargo del cuidado 

integro de los menores sus hijos, influyendo negativamente en su desarrollo 

profesional. En el Perú existe el apoyo del programa Cuna más, pero debido al 

desconocimiento, muchas mujeres dejan pasar por alto la posibilidad de obtener el 

servicio prestado por este programa.  
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- El nivel de pobreza de la mujer impactaría de forma negativa con un porcentaje del - 

2.6% de probabilidad de no pertenecer en el mercado, la variable transferencias 

monetarias publicas también influyen de manera negativa con un -9.2% de pertenecer 

en el mercado laboral, esto se debería a la posibilidad de desalentar la búsqueda de un 

empleo ya que les permitirían sostener un nivel de precariedad aceptada por el 

individuo. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

- Se hace la recomendación de incrementar la bibliografía de estudios específicos, sobre 

aquellos factores que influyen en la probabilidad de pertenecer en el mercado laboral, 

así también, de sus limitantes y particularidades del mercado laboral Puneño, para 

aprovechar las condiciones y capacidades de la mujer del altiplano.  

- Fortalecimiento, ampliación y masiva difusión del Programa Cuna más, para el 

máximo beneficio del servicio prestado a favor de las mujeres con carga familiar, 

dado que, su impacto esperado es un incremento en las horas de trabajo y estudio.   

- Los programas sociales que brindan apoyo monetario como es el Programa Juntos, no 

tiene una relación positiva frente a la probabilidad de que la mujer se incorpore al 

mercado laboral, es decir, la mujer encuentra una zona de confort dentro de la 

precariedad con el dinero que percibe por parte de Estado Peruano, causando 

indirectamente la baja en la motivación de búsqueda de empleo. Se propone promover 

políticas de apoyos temporales enfocados al sector educación, para que las mujeres se 

vean incentivadas a culminar sus estudios superiores.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. Regresiones econométricas 
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ANEXO 2. Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

General 

¿Cuáles son los factores 

principales que 

determinan la 

participación laboral 

femenina en la Región 

Puno, período 2015 - 

2022? 

Analizar los 

factores principales 

que determinan la 

participación laboral 

femenina en la 

Región Puno, 

período 2015 - 2022 

Los principales factores 

que determinan la 

participación laboral 

femenina en la Región 

Puno, período 2015 - 

2022 están explicados por 

los factores 

socioeconómicos 

Variable dependiente:        

Participación Laboral de la Mujer                               

Indicadores:                                  

1= Si la mujer decide participar 

en el mercado laboral público o 

privado formal                                            

0= Si la mujer decide no 

participar en el mercado laboral 

público o privado formal    

Específico 

¿Cuál es la relación que 

existe entre las 

variables relacionadas a 

las características 

personales como nivel 

educativo, experiencia, 

edad y la participación 

laboral femenina en la 

Región Puno, período 

2015 - 2022?  

Establecer la 

relación que existe 

entre las variables 

relacionadas a las 

características 

personales como 

nivel educativo, 

experiencia, edad y 

la participación 

laboral femenina en 

la Región Puno, 

período 2015 – 

2022 

Existe una relación 

positiva y significativa 

entre la probabilidad de 

participación laboral 

femenina y las variables 

nivel educativo, edad y 

experiencia laboral, en la 

Región de Puno, periodo 

2015-2022 

Variables:                                   

Nivel educativo 

Experiencia 

Edad 

Edad2 

Experiencia2 

Estrato 

Nivel de pobreza 

Compromiso 

Jefe de hogar 

Hijos menores de 2 años 

Hijos entre 2 a 6 años 

Transferencias monetarias 

Guardería  

¿Cuál es la relación que 

existe entre las 

variables relacionadas a 

las características 

socioeconómicas del 

hogar como Estrato, 

nivel de pobreza, 

compromiso, jefe de 

hogar, hijos menos de 2 

años entre 2 a 6 años y 

la participación laboral 

femenina en la Región 

Puno, período 2015 - 

2022? 

 

 

Establecer la 

relación que existe 

entre las variables 

relacionadas a las 

características 

socioeconómicas 

del hogar como 

Estrato, nivel de 

pobreza, 

compromiso, jefe de 

hogar, hijos menos 

de 2 años entre 2 a 6 

años y la 

participación laboral 

femenina en la 

Región Puno, 

período 2015 - 2022 

Existe una relación 

negativa y significativa 

entre la probabilidad de 

participación laboral 

femenina con los 

determinantes 

relacionados con el hogar 

como nivel de pobreza, 

compromiso, jefe de 

hogar, hijos menos de 2 

años entre 2 a 6 años, 

mientras que la relación 

es positiva y significativa 

el estrato en la Región de 

Puno, periodo 2015-2022 

¿Cuál es la relación que 

existe entre variables 

relacionadas a la 

política pública como 

transferencia monetaria 

y guardería y la 

participación laboral 

femenina en la Región 

Puno, período 2015 - 

2022? 

Establecer la 

relación que existe 

entre variables 

relacionadas a la 

política pública 

como transferencia 

monetaria y 

guardería y la 

participación laboral 

femenina en la 

Región Puno, 

período 2015 - 2022 

Existe una relación 

positiva y significativa 

entre la probabilidad de 

participación de la mujer 

en la fuerza laboral con 

los determinantes 

relacionados a política 

pública de inclusión como 

la ayuda alimentaria, 

guarderías y capacitación; 

mientras que la relación 

es negativa y significativa 

con las transferencias 

públicas 
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ANEXO 3. Do file 

*base de datos mujeres 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\enaho01-2022-200.dta", 

clear 

**seleccionamos ubigeo de puno 

keep if ubigeo>="210000" & ubigeo<"220000" 

** cambiamos nombres a las variables 

rename p207 sexo 

rename p208a edad 

rename p209 estciv 

rename p203 reljefehogar 

rename p203a nucfami 

rename p203b relnucfam 

** seleccionar varibles 

keep ubigeo codperso vivienda sexo edad  estciv reljefehogar nucfami relnucfam 

conglome hogar  

*** generamos variable dummy para estado civil 

gen estadocivil=0 if 1==estciv 

replace estadocivil=0 if 2==estciv 

replace estadocivil=0 if 3==estciv 

replace estadocivil=0 if 4==estciv 
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replace estadocivil=0 if 5==estciv 

replace estadocivil=1 if 6==estciv 

replace estadocivil=1 if .==estciv 

label values estadocivil estadocivil 

label define estadocivil 0 "Tiene compromiso" 1 "Soltera" 

**eliminamos la variable estcivil 

drop estciv 

*Jefe del hogar (Jefe del nucleo familiar) 

gen jefe=0 

replace jefe=1 if nucfami==1 

label values jefe jefe 

label variable jefe "Jefatura del hogar" 

** guardamos la primera base de datos  

clear 

******************************************************************* 

** segunda base de datos 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\enaho01a-2022-300.dta", 

clear 

**seleccionamos ubigeo de puno 

keep if ubigeo>="210000" & ubigeo<"220000" 
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** cambiamos nombres a las variables 

rename p207 sexo 

rename p208a edad 

rename p301a educacion 

**seleccionamos varibles  

keep sexo edad educacion codperso ubigeo vivienda conglome hogar 

** guardamos la segunda base de datos 

clear 

********************************************************************** 

** tercera base de datos 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\enaho01a-2022-500.dta", 

clear 

**seleccionamos ubigeo de puno 

keep if ubigeo>="210000" & ubigeo<"220000" 

rename p207 sexo 

rename p208a edad 

rename p524a1 ing_principal 

rename p538a1 ing_secundario 

rename p513a1 exp1 

rename ocu500 trab 
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rename p513a2 tiempo_trab 

rename p506r4 ocupacion 

** generar variable dummy del trabajo 

gen trabajo=1 if 1==trab 

replace trabajo=0 if 2==trab 

replace trabajo=0 if 3==trab 

replace trabajo=0 if 4==trab 

replace trabajo=0 if .==trab 

label values trabajo trabajo 

label define trabajo 0 "tiene trabajo" 1 "no tiene trabajo" 

** seleccionamos las variables para el modelo 

keep edad sexo codperso ubigeo  conglome hogar vivienda  ing_principal ing_secundario 

exp1 trab tiempo_trab trabajo ocupacion  

**generamos variables 

gen exp2=exp1*exp1 

************************************************** 

**recuperando missing values 

replace ing_principal=0 if ing_principal==. 

replace ing_secundario=0 if ing_secundario==. 

**************************************************** 
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gen ingreso=ing_principal+ing_secundario 

ge lynth=log(ingreso) 

* guardamos la base de datos 

clear 

******************************************************************** 

**cuarta base de datos 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\sumaria-2022.dta", clear 

**seleccionamos ubigeo de puno 

keep if ubigeo>="210000" & ubigeo<"220000" 

** seleccionamos variable estrato 

recode estrato (1/5=1 "urbano")(6/8=0 "rural"), gen(zona) 

label values zona zona 

label variable zona "Estrato en el que vive" 

** seleccionamos variable pobreza 

gen pobre=1 

replace pobre=0 if pobreza==3 //toma el valor de 1 cuando la mujer es pobre o pobre 

extremo y 0 cuando no es pobre. 

label values pobre pobre 

label variable pobre "Nivel de pobreza" 

** seleccionamos transferencias publicas 
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gen transf=ingtpuhd 

label values transf transf 

label variable transf "Transferencias públicas" 

** seleccionamos las variables 

keep ubigeo vivienda  conglome hogar zona pobre transf 

** guardamos la cuarta base de datos  

clear 

******************************************************************** 

** quinta base de batos 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\enaho01-2022-700.dta", 

clear 

**seleccionamos ubigeo de puno 

keep if ubigeo>="210000" & ubigeo<"220000" 

gen guard=. 

replace guard=1 if p710_01==1 

replace guard=0 if p710_01==0 

label values guard guard 

label variable guard "Uso de Guardería" 

keep ubigeo vivienda  conglome hogar guard 

** guardamos la cuarta base de datos  
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clear 

**fusionar la base de datos 1 y 2 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos1.dta", clear 

merge m:m vivienda conglome hogar codperso ubigeo edad sexo using "D:\TESIS 

LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos2.dta" 

drop _merge 

** guardar la base de datos fusionada  

save "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos6.dta", replace 

clear 

** Fusionar la base de datos 6 y 3 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos6.dta", clear  

merge m:m vivienda  conglome hogar ubigeo codperso sexo using "D:\TESIS 

LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos3.dta" 

drop _merge  

**guardar la  base de datos fusionada 

save "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos7.dta", replace 

clear 

**mujeres jefe de hogar o esposas 

**generamos data solo para mujeres 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos7.dta" 
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keep if sexo==2 

**generamos pea mujeres 

gen pea=. 

replace pea=1 if trab==1 

replace pea=1 if trab==2 

replace pea=0 if trab==4 

label values pea pea 

label variable pea "Población economicamente activa" 

** Fusionar la base de datos 4 y 5 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos4.dta", clear  

merge m:m vivienda conglome hogar ubigeo  using "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE 

DATOS LIZBETH\2022\datos5.dta" 

drop _merge  

**guardar la  base de datos fusionada 

save "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos8.dta", replace 

clear 

** Fusionar la base de datos 8 y 5 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos7.dta", clear  

merge m:m vivienda conglome hogar ubigeo  using "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE 

DATOS LIZBETH\2022\datos8.dta" 
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drop _merge  

**guardar la  base de datos fusionada 

save "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos9.dta", replace 

clear 

use "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos9.dta" 

** agrupar datos de salario 

gen byte rango_ingreso=1 if ingreso>=0 & ingreso<1000 

replace rango_ingreso=2 if ingreso>=1000 & ingreso<2500 

replace rango_ingreso=3 if ingreso>=2500 & ingreso<4000 

replace rango_ingreso=4 if ingreso>=4000  

**agrupar datos por edades 

gen byte rango_edad = 1 if edad>=14 & edad<18 

replace rango_edad = 2 if edad>=18 & edad<25 

replace rango_edad = 3 if edad>=25 & edad<45 

replace rango_edad = 4 if edad>=45 & edad<65 

replace rango_edad = 5 if edad>=65 

 **generando variables dummy de educacion 

** primaria completa  

 gen pric=1 if 4==educ 

 replace pric=0 if 1==educ 
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 replace pric=0 if 2==educ 

 replace pric=0 if 3==educ 

 replace pric=0 if 5==educ 

 replace pric=0 if 6==educ 

 replace pric=0 if 7==educ 

 replace pric=0 if 8==educ 

 replace pric=0 if 9==educ 

 replace pric=0 if 10==educ 

 replace pric=0 if 11==educ 

 label values pric pric 

 label define pric 0 "sin primaria completa" 1 "primaria completa" 

**secundaria completa  

 gen secuc=1 if 6==educ 

 replace secuc=0 if 1==educ 

 replace secuc=0 if 2==educ 

 replace secuc=0 if 3==educ 

 replace secuc=0 if 4==educ 

 replace secuc=0 if 5==educ 

 replace secuc=0 if 7==educ 

 replace secuc=0 if 8==educ 
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 replace secuc=0 if 9==educ 

 replace secuc=0 if 10==educ 

 replace secuc=0 if 11==educ 

 label values secuc secuc 

 label define secuc 0 "sin secundaria completa" 1 "secundaria completa" 

**superior no universitario completa 

 gen supnoco=1 if 8==educ 

 replace supnoco=0 if 1==educ 

 replace supnoco=0 if 2==educ 

 replace supnoco=0 if 3==educ 

 replace supnoco=0 if 4==educ 

 replace supnoco=0 if 5==educ 

 replace supnoco=0 if 6==educ 

 replace supnoco=0 if 7==educ 

 replace supnoco=0 if 9==educ 

 replace supnoco=0 if 10==educ 

 replace supnoco=0 if 11==educ 

 label values supnoco supnoco 

 label define supnoco 0 "sin sup no univ completa" 1 "sup no univ completa" 

 **superior universitario completo 
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  gen supunco=1 if 10==educ 

 replace supunco=0 if 1==educ 

 replace supunco=0 if 2==educ 

 replace supunco=0 if 3==educ 

 replace supunco=0 if 4==educ 

 replace supunco=0 if 5==educ 

 replace supunco=0 if 6==educ 

 replace supunco=0 if 7==educ 

 replace supunco=0 if 8==educ 

 replace supunco=0 if 9==educ 

 replace supunco=0 if 11==educ 

 label values supunco supunco 

 label define supunco 0 "sin sup univ completa" 1 "sup univ completa" 

 **maestria o post grado  

   gen maesdoc=1 if 11==educ 

 replace maesdoc=0 if 1==educ 

 replace maesdoc=0 if 2==educ 

 replace maesdoc=0 if 3==educ 

 replace maesdoc=0 if 4==educ 

 replace maesdoc=0 if 5==educ 
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 replace maesdoc=0 if 6==educ 

 replace maesdoc=0 if 7==educ 

 replace maesdoc=0 if 8==educ 

 replace maesdoc=0 if 9==educ 

 replace maesdoc=0 if 10==educ 

 label values maesdoc maesdoc 

 label define maesdoc 0 "sin maestria/doc" 1 "maestria/doc" 

 ********************* 

 **pea mujeres 

 keep if edad>=14  & edad>=65 

save "D:\TESIS LIZBETH\BASE DE DATOS LIZBETH\2022\datos10_mujeres.dta" 
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