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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general Determinar el nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume 

durante la pandemia covid-19, 2021, donde se evidencio ciertas limitantes que 

generaron que la figura de la mujer sea opacada en el aspecto administrativo 

respectivamente. 

En referencia al aspecto metodológico, la autora utilizó el tipo de 

investigación descriptiva, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. 

Para obtener datos se usó como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, quien fue resuelto por 29 colaboradoras 

municipales. 

Se tuvo como principal conclusión que un 55.2% de colaboradoras 

determina que el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la entidad de 

estudio es bajo, un 20.7% considera que es medio, finalmente un 24.1% refiere 

que es alto. 

Palabras claves: Empleabilidad, Mujer, Municipalidad de Túcume. 
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ABSTRACT 

The general objective of this study was to determine the level of labor 

employability of women in the district municipality of Túcume during the 

covid-19 pandemic, 2021, where certain limitations were evidenced that caused 

the figure of women to be overshadowed in the administrative aspect 

respectively. 

In reference to the methodological aspect, the author used the descriptive 

type of research, quantitative approach and non-experimental design. To obtain 

data, a survey was used as a research technique and a questionnaire was used 

as an instrument, which was completed by 29 female municipal collaborators. 

The main conclusion was that 55.2% of the female collaborators 

determined that the level of employability of women in the study entity was 

low, 20.7% considered it to be medium, and 24.1% considered it to be high. 

Key words: Employability, Women, Municipality of Tucume. 
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INTRODUCCIÓN 

La vulneración de derechos participativos de la mujer en la historia del 

mundo ha traído múltiples problemas dentro del aspecto público, esto es, que el 

ejercicio político laboral fue y sigue siendo aquel conflicto que la ciencia 

política tiene como objetivo estudiar, puesto que el espacio laboral de la esfera 

del poder sigue siendo acaparada por un personal masculino, mientras que la 

lucha de la mujer por obtener igualdad en trato no se ha visto reflejada hasta el 

día de hoy en diferentes entidades  gubernamentales de nivel nacional, regional 

y subnacional. 

En ese sentido, el nivel de empleabilidad de la mujer en las municipalidades 

del sector nacional, no se ha visto en igualdad de condiciones con el aspecto y 

laboral masculino, e incluso esto se puede reflejar este conflicto en 

organizaciones gubernamentales como el congreso, o lo actual, el consejo de 

ministros, que son cargos de confianza por parte del presidente y que evidencia 

la trama que es punto de partida de investigación por parte de la investigadora. 

En ese línea de estudios, es significativo abordar el presente tema de 

estudio, puesto en un gobierno subnacional, específicamente en el distrito de 

Túcume, se ha evidenciado que el rol laboral de la mujer sigue siendo 

vulnerado, incluso su propia participación es puesta en cuestionamiento, lo que 

evidencia que los cargos de confianza en las áreas administrativas, como fuente 

de poder, siga siendo ocupado por el sexo contrario, desinteresando la 

intervención política femenina en gran medida, además se tomó en referencia 
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el contexto antes detallado por la zona en donde más se evidencia el machismo, 

esto es en una zona rural, donde distintos aspectos predominantes de la misma 

sociedad, la cultura e incluso el conocimiento propio, son limitantes donde 

hacen que el problema incremente e incluso se vuelva una manera normal de 

hacer política respectivamente. 

Tras lo detallado, la investigadora consideró plantear como pregunta 

problematizadora: ¿ Cuál es el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la 

municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021?, de la 

misma manera, se planteó como objetivo general: Determinar el nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume 

durante la pandemia covid-19, 2021,  y como objetivos específicos:  Describir 

los factores que inciden en el bajo nivel de empleabilidad laboral de la mujer 

en la municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021. 

Describir las habilidades gerenciales de la mujer en la municipalidad distrital 

de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021 y proponer estrategias para 

elevar el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital 

de Túcume. 

En correspondencia a la estructura del tema de estudio, la investigadora 

generó su indagación en base a cuatro capítulos respectivamente: 

En el capítulo número 1, la investigadora desarrolló los aspectos generales 

relativos a la investigación, entre los cuales destaca la descripción de la 

problemática, el planteamiento del problema como de los objetivos, hipótesis y 

los relacionado a la metodología. 
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En base al segundo capítulo de investigación, la investigadora desarrolló 

los aspectos teóricos de la variable de estudio, así mismo los antecedentes de la 

indagación y la conceptualización propia de los términos más importantes. 

En el tercer capítulo, se generó el desarrollo propio de la investigación, así 

como en el cuarto capítulo, se generó la discusión de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

La autora. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema. 

A lo largo del tiempo se ha evidenciado que los cargos gerenciales en el 

sector público son ocupados en su mayoría por el género masculino; en América 

Latina apenas el 20% en alta gerencia de administración pública son ocupados 

por mujeres y el 80% por hombres, notándose así la brecha de desigualdad en 

el mercado laboral, siendo clave fomentar la inserción laboral de la mujer y 

permitirle así su desarrollo profesional. (Banco Interamericado de Desarrollo, 

2020) 

En Argentina según García, Gogna y Jelin (1990) determinan que, en 

organizaciones burocráticas como el Estado, efectivamente las mujeres tienen 

menos oportunidades que los hombres al ocupar puestos de la misma jerarquía, 

presentándose una discriminación ocupacional cuando el sexo femenino quiere 

incorporarse al Estado, así tengan una instrucción educativa semejante, se les 

da un efecto preferencial a los varones. 

En Chile Bertoni (1998) determinó que la discriminación salarial no solo 

en el sector público sino en todas las categorías ocupacionales en las que 

participa la mujer, sobre todo donde el nivel educativo es más elevado. La 

situación laboral de la mujer chilena no cuenta con igualdad de oportunidades 

ni un equitativo reconocimiento de trabajo, por lo que se pone en cuestión la 

igualdad de derecho en el mercado laboral entre hombres y mujeres. 

En Colombia Gómez (2014) refiere que la participación de la mujer en la 

esfera pública cuenta con reducidos porcentajes; las mujeres parlamentarias, los 

cargos de nivel, o la alta gerencia pública presentan procesos discriminatorios 
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e inequidad de género que se deben superar, se evidencia un cumplimiento no 

efectivo del mismo y las mujeres aún no llegan a un poder político, económico 

o administrativo. 

El contexto nacional no es ajeno a las tendencias de América Latina, en el 

Perú los hombres tienen una mayor participación en el mercado laboral que las 

mujeres, aunque si bien es cierto se han incorporado políticas públicas que 

buscan promover la igualdad de oportunidades y viéndose que muchas más 

mujeres se han incorporado al sector público, la brecha persiste y las diferencias 

en la situación laboral siguen siendo significativas y las diferencias salariales 

también. 

Manayay (2014) refiere que en Lima, desde el aspecto salarial, los hombres 

reciben mayores ingresos que las mujeres ya sea en el sector privado o en el 

sector público, aunque cabe resaltar que las mujeres han tenido un mayor acceso 

a educación y participación en el mercado laboral, lo cual se refleja como 

resultado menor presencia de la mujer en el sector privado que en el público, y 

reducida aparición en los cargos de alto mando.  

Por otra parte, en Tacna, específicamente en los gobiernos locales de la 

provincia, es notable la desigualdad de oportunidades frente al hombre, en el 

ámbito de gestión pública se observa la diferencia de ingresos remunerativos, 

de acceso a puestos de trabajo, ya sea de alto mando o de servicio y la ventaja 

e influencia que tienen hasta la actualidad los hombres por encima de la mujer. 

(Gutarra, 2018). 
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En la provincia de Lambayeque se ha evidenciado que el problema de las 

condiciones laborales de la mujer persiste, en ese sentido según los datos 

brindados por Guerrero (2019), determina que las diferencias entre los cargos 

funcionales y el régimen de contrato que presentan las trabajadoras de la 

institución pública repercuten en su desempeño laboral, por lo que en el 

contexto la participación laboral femenina está siendo desincentivada.  

Específicamente el estudio de la investigadora se centra en el Distrito de 

Túcume, donde se determina que existe un problema referente al nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en los cargos que ocupa en la Municipalidad 

Distrital de Túcume, en las gerencias y direcciones; en ese sentido, todo ello 

ocasiona que la mujer limite su desarrollo profesional y personal, dentro del 

total de cargos solamente el 35% están ocupados por mujeres, eso quiere decir 

que gran parte de los cargos a ocupar los toman los varones, generando una 

desigualdad dentro de la Municipalidad, lo que ocasiona un tema interesante de 

estudio dentro del campo de la ciencia política, puesto que al desarrollar la 

presente investigación se le va a recomendar al alcalde una propuesta para 

mejorar esta problemática descrita, y por ello la investigadora se plantea la 

siguiente pregunta de investigación:  

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad 

distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021? 
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1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1.Justificación del estudio. 

La presente investigación se justificó porque la investigadora ha 

encontrado un problema administrativo y gerencial, ya que dentro de la 

administración pública los hombres ocupan casi todos los cargos directivos, 

también encontramos un problema social porque se ha evidenciado que persiste 

el machismo, desigualdad y dificultades para acceder a cargos altos y 

finalmente también hallamos un tema político que; si bien es cierto, se tiene la 

ley N° 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 

políticas públicas de igualdad de género no se ven reflejados los resultados en 

la realidad de la Municipalidad Distrital de Túcume en la adecuada regulación 

de los puestos de trabajo. 

De la misma manera, la investigadora desarrolló el presente estudio para 

proponer soluciones desde el aspecto político y elaborar estrategias para generar 

un cambio en la realidad de la Municipalidad Distrital de Túcume, dado que no 

solamente el presente conflicto es nivel local o nacional, sino también a nivel 

mundial; sobre todo en los países latinoamericanos y aunque en comparación al 

siglo XX ha habido un avance, no es suficiente para alcanzar la tan anhelada 

igualdad en el ámbito laboral. 

1.3.2.Importancia del estudio. 

La importancia del estudio se fundamentó en los resultados a obtener, ya 

que se va a alcanzar un impacto administrativo, social y político; creando 

conciencia en los gobernantes futuros y que las decisiones políticas 
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implementen las estrategias planteadas en nuestra presente investigación, 

logrando una transformación administrativa en la Municipalidad Distrital de 

Túcume donde se evidencia la desigualdad en el campo laboral; así mismo será 

una fuente de investigación para los futuros indagadores que generen un análisis 

sobre el nivel de empleabilidad de la mujer en el sector público a nivel mundial. 

 

1.4. Objetivos. 

1.4.1.Objetivo General. 

Determinar el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la 

municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021. 

1.4.2.Objetivos Específicos. 

a)  Describir los factores que inciden en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume durante la 

pandemia covid-19, 2021. 

b) Describir las habilidades gerenciales de la mujer en la municipalidad 

distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021. 

c) Proponer estrategias para elevar el nivel de empleabilidad laboral de la 

mujer en la municipalidad distrital de Túcume. 

1.5. Hipótesis 

El nivel de empleabilidad laboral de la mujer fue bajo en la municipalidad 

distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021. 
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1.6. Operacionalización de la variable. 

  

 

1.7. Tipo de Investigación 

1.7.1. Según el enfoque: Cuantitativa. 

Según Hernández (2015) se empleó el enfoque cuantitativo en el presente 

estudio puesto que se presentó los resultados de la investigación de manera 

numérica y proporcional, detallando el desarrollo de los objetivos de la 

investigación. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variable 

VARIABLE DEFINICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

EMPLEABILIDAD 

LABORAL DE LA 

MUJER 

 

 

Actitud que 

posee una 

persona de 

mantener 

habilidades y 

conocimientos 

para generar 

una entrada al 

mundo laboral 

 

FACTORES 

 

SOCIALES  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

POLÍTICOS 

EDUCATIVOS 

CULTURALES 

 

 

HABILIDADES 

GERENCIALES 

DE LA MUJER 

TECNICAS 

HUMANAS 

CONCEPTUALES 
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1.7.2. Según el alcance: Descriptiva. 

Según Hernández (2015) se utilizó el alcance descriptivo en el presente 

estudio puesto que se analizó una sola variable de estudio, estudiando su nivel 

basado en factores y aspectos generales respectivamente. 

1.7.3. Diseño de la investigación: No experimental. 

Según Hernández (2015) se utilizó el diseño no experimental en el presente 

estudio puesto que no se intento modificar, trasnformar o manipular la variable de 

estudio a lo largo del desarrollo de la investigación. 

    1.8. Población y muestra. 

1.8.1 Población. 

La población para Hernández (2015) es un grupo de casos que tienen ciertas 

características o particularidades en común, se encuentran en un mismo contexto 

y son materia de estudio de un investigador, por lo cual, para la indagadora, la 

población en la presente indagación estuvo determinada por todos los trabajadores 

que labora en la municipalidad distrital de Túcume en los años de estudio, los 

cuales equivalen a un total de 98. 

1.8.2 Muestra. 

La muestra en referencia a Hernández (2015) es todo subgrupo o porción 

proporcional de la población en general antes referenciada, la cual es distribuida a 

criterio de la investigadora o generada bajo probabilidad mediante una formula 

estadística. 
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Respecto a lo descrito, la muestra de la presente investigación estuvo 

compuesta por las trabajadoras municipales que laboran en la entidad en estudio, 

las cuales equivalen al total de 23 bajo los diferentes cargos que representan, ya 

que, en base a su opinión y percepción, se pudo  conocer cuáles son las limitaciones 

o criterios que se utilizan en la municipalidad para generar el nivel de 

empleabilidad del sexo femenino. 

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

  1.9.1. Métodos. 

       Métodos generales. 

a) Método Inductivo:  Se desarrolló el método inductivo, puesto que según 

Hernández (2015), son aquellos métodos generales que emplea un 

investigador para contrastar una hipótesis a partir de un caso en específico, 

por lo cual, la investigadora escogío una entidad en estudio para estudiar una 

entidad y llegar a conclusiones generales. 

b) Método analítico: Se desarrolló el método analítico, puesto que según 

Hernández (2015), es aquel método que permite llegar a conclusiones precisas 

a partir de la descomposición de un problema de estudio, en ese sentido, la 

investigadora generó todos los pasos del método científico, comenzando 

desde la observación, contrastación de la hipótesis y llegar a premisas 

generales. 
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              Métodos específicos. 

a) Método de la observación: Se desarrolló el método analítico, puesto que 

según Hernández (2015), se emplea para medir percepciones, opiniones, 

preferencias, reclamos o análisis de la conducta de una muestra de estudio 

escogida por el investigador. 

b) Método Estadístico: Se desarrolló el método estadístico, ya que la 

indagadora tiene como prioridad medir la opinión de los encuestados, los 

cuales fueron presentados mediante gráficos con posibles cantidades y 

proporciones.  

    1.10. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

           Técnicas. 

- Dentro de la técnica de investigación, la indagadora empleó la encuesta, la cual 

tiene como principal finalidad recopilar los datos para contrastar la hipótesis del 

estudio. 

            Instrumentos. 

-  El instrumento que se aplicó en la presente investigación es el cuestionario, el 

cual estuvo caracterizado por empleas mediciones de la escala de Likert. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Miller, Sarmiento y  Gómez (2015) en su trabajo de investigación 

“Participación laboral de las mujeres en el Municipio de Popayán” [Artículo 

Científico]. Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. 

Los investigadores en el presente estudio tienen como objetivo principal 

indagar la participación femenina en el mercado laboral en el Municipio de Popayán 

– Colombia, entre los años 2007-2011, así como también los indicadores laborales 

de la mujer en situación de pobreza. 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis econométrico por 

medio del filtro de Hodrick-Prescott y un análisis de cointegración a través del filtro 

de Johansen. Como técnica de recopilación de datos emplearon un test de causalidad 

como instrumento y un taller participativo, realizado a 90 mujeres desempleadas y 

en estado de pobreza. 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio que las mujeres, en condición 

de pobreza o no, se encuentran en una condición desfavorable en comparación con 

los hombres; distintos gobiernos, inclusive encontramos una brecha salarial entre 

hombres y mujeres; resultando así ser evidentes las desigualdades entre ambos 

géneros y sale a luz el panorama desfavorecedor para la mujer colombiana.  
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Burgos y Valdés (2015) en su trabajo de investigación “Análisis del impacto de 

la Inserción Laboral Femenina en la familia de las Apoderadas del Colegio Hispano 

Americano de la Comuna de Chillán en el año 2014” [Tesis de pregrado]. 

Universidad del Bío-Bío. Chile. 

Las investigadoras en el presente estudio tienen como objetivo principal 

analizar los efectos de la inserción laboral de la mujer en la familia de las 

Apoderadas del Colegio Hispano Americano de la Comuna de Chillán, en el año 

2014, como también determinar los factores que han incidido en la incorporación de 

la mujer en el mercado laboral. 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de metodología cualitativa-

descriptiva, con una población de estudio conformada por 651 mujeres. Como 

técnica de investigación utilizaron el muestreo no probabilístico y una teoría 

estadística. 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio el aumento de las mujeres en el 

mercado de trabajo, con sus actividades de trabajo correctamente remuneradas, sin 

embargo, la inserción laboral de las mujeres siendo madres es limitada. En cuanto 

al nivel educacional, se encuentra que la mayoría de mujeres cuenta con una 

educación media, ya sea incompleta o completa, y que el estado civil si afecta en la 

inserción laboral femenina considerablemente.  

El aporte del presente artículo radica en ofrecer un análisis discriminante en 

el aspecto social del trabajo de la mujer con respecto a las diferentes variables, lo 

que genera un mejor panorama de la trama a estudiar. 
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Parreño, Ayala y Guachamin (2018) en su trabajo de investigación 

“Participación laboral de la mujer en Ecuador y sus determinantes” [Tesis de 

pregrado]. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. 

Los investigadores en el presente estudio tienen como objetivo principal 

determinar el impacto que tienen las variables como la edad, estado civil y 

escolaridad de la mujer en su participación en el mercado laboral ecuatoriano, entre 

los años 2010-2016, así como el análisis de las medidas adoptadas que incentivan la 

inserción laboral de la mujer. 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis estadístico y 

documental sobre el avance de la participación laboral de la mujer. Como técnica 

de recopilación de datos se consideraron diferentes documentos y un análisis 

correlacional con datos de ENEMDU, 2016. 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio que las mujeres casadas, 

mayores de 35 años y con un nivel mínimo de instrucción educativa, no logra ser 

contratada y en caso de serlo, obtiene un empleo con bajo salario. Se evidencia que 

las mujeres no cuentan con la misma igualdad de oportunidades que un hombre, ya 

que las empresas les ofrecen los puestos superiores y gerenciales principalmente a 

los hombres. 

El aporte del presente artículo radica en evidenciar desde el aspecto político 

un panorama amplio de la gestión de gobierno y su efectividad, lo que genera un 

mejor análisis del tema a estudiar. 
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Caldera y Rámirez (2019) en su trabajo de investigación “Participación de la 

mujer en Ciencia y Tecnología. Análisis en Guanajuato, México. [Artículo 

Científico]. Universidad de Guanajuato. México. 

Los investigadores en el presente estudio tienen como objetivo principal 

analizar la participación de la mujer científica en el estado de Guanajuato, entre los 

años 2014-2015, considerando los indicadores del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de alcance descriptivo por 

medio de un análisis documental contando con fuentes de información primarias y 

secundarias.  

Se tiene como principal hallazgo en el estudio que la proporción entre hombres 

y mujeres es inferior a la media nacional, se considera que la ciencia al ser un eje 

clave para el desarrollo, debe contar con condiciones de igualdad de género; y 

aunque sí exista un avance, siguen presentes las barreras entre ambos sexos.  

 

El aporte del presente artículo radica en presentar un estudio extenso de la 

desigualdad de género en las actividades científicas y tecnológicas, lo que genera 

un mejor análisis y posicionamiento de la mujer científica. 
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Aspiazu (2014) en su trabajo de investigación “Equidad de género, mercado de 

trabajo y sindicalismo en Argentina” [Artículo Científico]. Instituto Argentino para 

el desarrollo económico. Argentina. 

La investigadora en el presente estudio tiene como objetivo principal analizar 

la inclusión de género en el mundo del trabajo y las relaciones laborales, así como 

también indagar en los avances y obstáculos que presenta la mujer en el mercado 

laboral y los gremios. 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis teórico y empírico, 

por medio de los indicadores del mercado laboral argentino. Como técnica de 

recopilación de datos se emplearon los estudios de investigaciones a nivel 

internacional, el impacto de la ley de cupo y la inclusión de contenidos de género.  

Se tiene como principal hallazgo en el estudio que los puestos de dirección 

sindical la primacía es masculina, la brecha de proporción de puestos de directivas 

entre mujeres y hombres es elevada; y aunque la participación laboral femenina en 

Argentina es elevada, no se ve reflejado en las comisiones directivas ni en los 

puestos de trabajo en general.   

El aporte del presente artículo radica en ofrecer un panorama estadístico desde 

el aspecto político de la participación de las mujeres en la dirección sindical y en la 

administración pública, lo que permite un mejor estudio de la investigación. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Rivera y Guzmán (2018) en su trabajo de investigación “Enfoque de género en 

la empleabilidad en las municipalidades de “Jesús de Nazareno, San Juan Bautista 

y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” [Tesis]. Universidad César Vallejo. 

Ayacucho, Perú. 

Los investigadores en el presente estudio tienen como objetivo principal 

analizar y comparar la baja participación femenina en las municipalidades distritales 

de Ayacucho, en el año 2018, así como también las dimensiones de machismo 

laboral, baja empleabilidad de la mujer, limitaciones socioculturales, desigualdad 

laboral, etc. 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis cuantitativo y un 

análisis descriptivo comparativo. Como técnica de recopilación de datos emplearon 

un análisis documental y de contenido, además de un muestreo, cuestionarios y 

entrevistas a 220 personas. 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio, la baja accesibilidad laboral 

femenina generada por un conjunto de causas: el presupuesto municipal, bajo nivel 

educativo en la mujer, baja equidad en los puestos laborales, el predominio del 

machismo, menor remuneración laboral femenina; resultando la inserción laboral 

femenina en Ayacucho, debido a sus limitaciones como un logro y transformación 

lejanos. 
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Ayón, Salgado y  Vargas 82019) en su trabajo de investigación “La mujer 

peruana: evolución y perspectivas para su desarrollo futuro (1990-2020) región de 

Huancavelica”. [Tesis de pregrado]. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Huancavelica, Perú. 

Los investigadores en el presente estudio tienen como objetivo principal 

fortalecer y desarrollar las capacidades de las mujeres, explorando su evolución y 

desarrollo a lo largo de los últimos 20 años, así como también enfrentar uno de los 

principales problemas que aquejan a la mujer: la violencia. 

 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis cualitativo 

descriptivo, por medio de un diseño holístico y siguiendo una lógica de réplica. 

Como técnica de recopilación de datos un muestreo, explorando aspectos personales 

de cada mujer encuestada, asimismo se utilizó la técnica de bola de nieve. 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio que el hombre tiene una mayor 

presencia en el mercado de trabajo, donde además las jefaturas y directivas son 

mayormente ejercidas por el género masculino; resultando así un problema severo 

la falta de oportunidades laborales, los diferentes obstáculos y la desproporción de 

los empleados, careciendo la participación de mujeres líderes en las empresas. 

El aporte del presente artículo radica en los aportes de investigación científica 

sobre las expectativas y obstáculos que presenta la mujer en los empleos, lo que 

produce una mejor perspectiva del tema a estudiar. 
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Herrera (2020) en su trabajo de investigación “Brecha de género y desarrollo 

humano en las regiones del Perú: 2005-2017”. [Tesis de pregrado]. Universidad 

Nacional de Piura. Piura, Perú. 

El investigador en el presente estudio tiene como objetivo principal estimar 

las brechas de género en las 25 regiones del país, analizando el grado de eficiencia 

de las políticas públicas aplicadas, en materia de la brecha de género. 

 

Para su proceso en el estudio, emplearon el tipo de análisis econométrico, 

conjuntamente unos datos de panel en contraste con el índice humano de desarrollo. 

Teniéndose en cuenta cuatro dimensiones: educación, mercado laboral, salud 

reproductiva y participación política. 

 

Se tiene como principal hallazgo en el estudio la evidencia de resultados 

desfavorables para el género femenino en la mayoría de las regiones, pese a que ha 

habido un avance en la reducción de dicha brecha, persiste el problema; 

manifestando efectos negativos en la dimensión laboral y en la participación política 

de la mujer. 

 

El aporte del presente artículo reside en evidenciar, desde un aspecto social, 

los índices de brechas de género, esperando mejoras sustanciales en acciones 

políticas, lo que genera un efecto positivo en las dimensiones educativas. 
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Corzo (2017) explica en sus tesis titutalada “Análisis de la empleabilidad de 

las mujeres en trabajos no tradicionales de construcción civil: El caso del programa 

A Trabajar Urbano, del distrito de Chimbote- Provincia de Santa, en el periódo   

2005 -2017” [Tesis]. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú. 

El autor en el siguiente estudio tiene como objetivo principal mejorar la 

condición de género de las mujeres mediante la identificación de los beneficios que 

proporciona la aplicación del Programa ATU en puntos como la empleabilidad y la 

adquisición de competencias para cada mujer que participa de este. 

Para lograr el desarrollo de este proyecto, el autor empleó el tipo de análisis 

longitudinal, este estudio permitió una mayor perspectiva del tema elegido entre los 

años 2015 al 2017, de esta manera poder hacer un seguimientos de todos los factores 

que influyeron e incluso limitaron la implementación del programa a los 

participantes, que en este caso, fueron exclusivamente mujeres que fueron parte del 

programa “A trabajar urbano”. 

Se obtuvo como hallazgo que la propuesta del programa “A trabajar urbano” 

logró funcionar como una experiencia enriquecedora para las mujeres, ya que, 

durante su desarrollo permitió que muchas de ellas adquiereran capacidades como 

el liderazgo, iniciativa y lo más importante el aumento y seguridad de su autoestima. 

Incluso su enfoque asistencialista  si se trabajara desde un enfoque de género 

funcionaría como solución a una mejora de los ingresos, para así, no sólo combatir 

el desempleo de la mujer, sino que también, tener un espacio en la intervención de 

la exclusión y discriminación de género. 
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Barrientos y Rojas (2018) dan a conocer en su trabajo de investigación titulado 

“Barreras del crecimiento profesional en las mujeres trabajadoras de 20 a 45 años 

en la ciudad de Lima Metropolitana, que ocupan puestos gerenciales y de mandos 

medios. Un caso de estudio basado en tres empresas del Grupo Romero: 

Corporación de Servicios GR S.A., Corporación Primax S.A. y Ransa Comercial 

S.A”.  [tesis de pregrado] Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas. Perú. 

Los investigadores de esta tesis tienen como objetivo principal analizar las 

limitaciones y dificultadas que se presentan en su crecimiento profesional las 

mujeres entre los 20 y 45 años, ubicadas en Lima Metropolitana, quienes ocupan 

importantes puestos gerenciales o tienen mandos como encargadas de diversas áreas 

en tres específicas empresas reconocidas en el Perú.  

Para lograr el desarrollo del estudio los autores emplearon el tipo de análisis 

cuantitativo, en donde se aplicaron a los usuarios estudiados entrevistas variadas que 

pretenden dar una respuesta final a la interrogante planteada por los creadores de la 

investigación y  concretar los obstáculos que intervienen e impiden que crecimiento 

laboral de las mujeres del estudio 

Se consiguió como hallazgo las empresas del Grupo Romero buscan igualdad 

de oportunidades para lo que requieren mujeres profesionales calificadas que 

cuenten con estudios hechos en el extranjero provocando la barrera de postergación 

de la maternidad, ya que, el mercado al que quiere pertenecer el altamente 

competitivo. Además, la organización pretende incluir más personal femenino en 

donde sólo se tenía en consideración al género masculino. 
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2.2. Bases Teóricas. 

Teoría de enfoque de género  

La teoría del enfoque de género es una forma de generar igualdad entre las 

relaciones de los seres humanos, específicamente en las relaciones de poder, donde 

la política está involucrada y la participación de ambos sexos es activa, además de 

gestionar las ya establecidas en una determinada sociedad. 

Según (López, 2017) el enfoque teórico de igualdad social de género se hace 

referencia a las funciones de los sexos y géros en la sociedad, basandose en las 

manifestaciones de distintos lugares, basados en los aspectos laborales, culturales, 

históricos, económicos, etc., determinado así los roles que se cumplen en la 

colectividad. 

El concepto “género” tambien se refieren a las distintas acciones, 

responsabilidades, capacidad de reacción, espacio social o distinción de una 

cultura que se le asigna a un determinado poblador, así mismo se basa en la 

efectividad o rol productivo de un hombre o mujer. (Nuño, 2014). 

En ese sentido, tras lo descrito, el enfoque de género se hace relevancia al rol 

que cumple tanto el hombre como la mujer en una determinada sociedad, según 

los modelos institucionalizados en una sociedad o bajo los enfoques de 

socialización que provienen de ellos, como la familia, el trabajo, el estudio, 

políticas públicas, etc., resaltando de esta manera, que se debe analizar la manera 

de construir un espacio bajo las funciones que se establece desde un inicio, no 

obstante en la esfera pública, estas acciones no son equitativas, ya que se evidencia 

que la conducta femenina se relaciona con lo inseguro, indeciso y doméstico, lo 
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que conduce que se vulneren derechos y se siga construyendo una realidad e 

indentidad injusta, basado en falta de comprensión, sensibilidad y sumisión. 

Teoría del enfoque de género en las políticas públicas 

Las políticas públicas están definidas como el conjunto de planes, 

herramientas, o acciones que son destinasas a resolver un problema institucional 

que sucede en una sociedad, respecto al enfoque de genero, es muy factible que se 

desarrollen para facilitar e integrar el enfoque de genero en los organismos de 

cualquier nivel de gobierno, ya que se generan diversas problemáticas en el plano 

institucional, específicamente en el acceso a los cargos públicos o altas relaciones 

de poder. 

En referencia a (Ayales, 1997) el enfoque de género basado en mejorar 

problemas gubernamentales, debe ser un eje importante para las políticas públicas, 

ya que a partire de ello se genera una adecuada administración bajo los enfoques 

de igualdad, eficiencia y equidad. En ese sentido, la planificación de las políticas 

públicas debe basarse desde la planificación, base del problemática, definición de 

objetivos, resultados, monitoreo y evaluación, además de tener en cuenta todo el 

aspecto normativo del sentido laboral. 

Por otro lado, según el  (Congreso de la república del Perú, 2018) para 

planificar la integración del enfoque de género en las políticas públicas peruanas 

del aspecto laboral, se debe involucrar la voluntad del aparato estatal, 

específicamente de las autoridades políticas, ya que se debe contar con mujeres 

competitivas que lo demuestran a traves de su formación y cultura, con la consigna 

de trasnformar todo el aparato estatal. La trasversalización del enfoue de genero se 
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considera como uno de los retos de mayor alcance en el aspecto local y nacional, 

lo cual se requiere de planes estratégicos, normativos y políticos para lograr la 

igualdad en todo sentido. 

1. Principios de integración del enfoque de género  

Dentro de los principios para generar una adecuada igualdad de roles entre 

hombres y mujeres en el aspecto laboral, según el  (Congreso de la república del 

Perú, 2018), se necesita de cuatro principios básicos, ya que son la base 

fundamental para tranformar una problemática latente: 

• Voluntad política desde el rango más alto:  Se determina que para 

cambiar un problema laboral depende mucho del nivel de conciencia 

y voluntad de nuestras autoridades políticas, por lo cual para 

direccionar de manera adecuada el enfoque de género, se necesita de 

una actitud para realizar normativas o decisiones en base a la relación 

de hombres y mujeres, generando así su apertura o ingreso laboral de 

manera proporcial y elimintar las desigualdades existentes en la 

administración pública. 

• Corresponsabilidad: La corresponsabilidad del desarrollo del 

enfoque de género en el aparato estatal, no solamente se basa en un 

estudio o tarea de los especialistas, o necesariamente de la mujer, sino 

es responsabilidad de todas aquellas personalidades que trabajan en 

instancias gubernamentales, incluso, es de alta prioridad para los 

funcionarios de mayores cargos, como el presidente, ministros, 

directores, gerentes, etc. La eficiencia del desarrollo del enfoque de 
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género en las distintas instancias de poder supone la alta colaboración 

entre las personas que ocupan un cargo, así mismo de la 

responsabilidad de los trabajadores para hacer cumplir las reglas 

normativas. 

• Interseccionalidad: La corresponsabilidad de las autoridades 

políticas es algo resaltante en esta etapa, por lo cual, además de generar 

voluntad política, se debe analizar en alta proporcionalidad la 

interseccionalidad de los sectores vulnerables, es decir, se debe 

estudiar las relaciones de género que se suscita en una determinada 

comunidad, ya que se ha determinado que la cultura marca la forma de 

pensar y actuar en un contexto, por ello, se demanda a comprender y 

analizar la realizar cultural socieconómica, ya que en base a ello se 

articulara la forma en como se va a cambiar la poblemática, además 

marca la pauta para diseñar políticas públicas efectivas. 

• Integridad: Se necesita en hgran medida, ser concientes de la 

problemática que se sucita en la desigualdad laboral que sufre la mujer 

en el aspecto público, por tanto, atender las necesidades que padece la 

mujer mejoraría su integridad y el derecho a recibir tratos iguales, ya 

que ello mejora las condiciones de vida personal, familiar y social, ya 

que estar en una posición natural de poder, se reflejaría una mejor 

eficiencia en el aparato estatal. 

En ese aspecto, se determina que los cuatro principios desarrollador por la 

investigadora, son esenciales para desarrollar de manera adecuada el aspecto 
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laboral de una entidad gubernamental, por lo cual, es importante generar diversos 

estudios o complementarlos con ideas en base a la ciencia política, puesto que se 

necesita cambiar o trasnformar una realidad, sobre todo en las zonas rurales, donde 

se vulnera ciertos derechos en materia participativa y política del sexo femenino 

como corresponde. 

Teoría de la discriminación salarial 

 La discriminación salarial es un problema que aqueja en todo el mundo 

constituida por la brecha del salario entre hombres y mujeres,  que no se debe a las 

diferencias en productividad, sino a la forma de remuneración que se evidencia en 

los cargos a ocupal, en ese sentido se  encuentra diferentes puntos de vista sobre el 

tema. 

(Fuentes, Palma, & Montero, 2005) sostienen que la mujer se ha visto 

perjudicada por la discriminación salarial en los diferentes planos como el plano 

político, económico, social y cultural, que aunque las políticas públicas han 

intentado cambiar esta situación, la discriminación aún persiste en el mercado 

laboral. 

Cabe mencionar que los estudios permiten concluir que los salarios de las 

personas debiesen diferir por dos razones principales: diferencias en la 

productividad de los trabajadores, es decir, en la “capacidad” de generar producto 

en un determinado tiempo, y  diferencias en las características de los trabajos. Por 

ejemplo, por un trabajo más riesgoso sería necesario compensar al trabajador por 
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tener que asumir ese mayor nivel de riesgo. Esto es precisamente lo que establece 

la teoría de las diferencias igualizantes. Sin embargo, se ha observado que existen 

razones adicionales de por qué difieren los salarios en la economía, las cuales no 

corresponden a capacidades de las personas relacionadas directamente con el trabajo 

que realizan. Este fenómeno es conocido como discriminación salarial, puesto que 

se castiga o premia a un determinado grupo con un menor o un mayor salario. 

Teoría de la discrinación laboral  

La teoría de la discriminación laboral se hace referencia a todo acto 

discriminatorio que surge en un contexto laboral, es decir cuando entre trabajador y 

empleado existe cierta diferencia por el rol que se cumple o el cargo que se debe 

ocupar, evidenciadose desde el inicio del proceso: reclutamiento, desempeño laboral 

y funciones específicas. 

Según la (OIT, 2010), la organización internacional del trabajo, la teoria de la 

discriminad labora se basa en la desigualdas de tratos entre los trabajadores, 

ejerciendo una incoherencia entre méritos para ostentar o desempeñar un cargo o 

actividad productiva. En mayor medida, éstas acciones en las entidades 

gubernamentales se dan por ciertos prejuicios, concepciones, criterios de ciertos 

grupos sociales que han institucionalizado en su cultura respectivamente. 

En ese sentido, las ideas o estereotipos en una determinada colectividad 

obedecen en gran parte a las condiciones históricos sociales, por lo cual es de 

exclusividad que las autoridades políticas generen estrategias para cambiar esa 

filosofía, ya que prodría perjudicar en gran medida a las mujeres que afrontan retos 
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laborales, ya que en su mayoría, se ha visto que los cargos representativos y de 

trabajo, el sexo masculino los ocupa. 

La preocupación por mejorar la equidad e igualdad de condiciones en las 

instituciones públicas, viene siendo tema de estudio desde la sociología, 

administración y ciencia política, lo cual a traves del correr del tiempo, se debe 

mejorar cierta realidad en vista de mejora de la competitividad gubernamental. 

2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Empleabilidad: La empleabilidad es toda actitud que posee una persona 

de mantener habilidades y conocimientos para generar una entrada al mundo laboral, 

así mismo es toda acción que realiza una persona desde el aspecto laboral para 

recibir una remuneración por los servicios prestados. 

2.3.2. Desarrollo: El desarrollo humano se trata de las acciones que emplea el 

ser humano para generar la calidad de vida en un determinado contexto, mejorando 

sus habilidades, posibilidades y valores desde cualquier aspecto de su vida. 

2.3.3. Desarrollo profesional:  El desarrollo profesional se entiende como la 

capacidad adquirida de una persona producido por aprendizajes en una determinada 

entidad de estudio, la cual incidira en su reinserción y actualización laboral a lo largo 

de su vida. 

2.3.4. Desarrollo socioeconómico: El desarrollo socioeconómico se entiende 

como la capacidad que tiene una persona para generar ingresos y que impacten en 
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la calidad de vida que desarrolla, a fin de generar prosperidad y bienestar a nivel 

personal o familiar. 

2.3.5. Oportunidades laborales: Es aquel momento u ocasión que tiene una 

persona para acceder a un puesto laboral en una determinada empresa u 

organización pública, la cual implica tener un conjunto de conocimientos y aptitudes 

para afrontar un puesto. 

2.3.6. Machismo: El machismo es un problema sociocultural que comprende la 

actitud o el pensamiento que el sexo masculino es por naturaleza superior al sexo 

femenino, causando prejuicios y desproporcionalidades en cualquier ambito de la 

vida social 

2.3.7. Cultura: La cultura es el conjunto de ideas, pensamiento, actitudes, 

conocimientos que adquiere una persona gracias al desarrollo de sus habilidades y 

aptitudes intelectuales. 

2.3.8. Políticas públicas: Es el conjunto de herramientas estratégicas que emplea 

el estado para intentar solucionar un problema que padece una determinada 

población. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.3.1. Describir los factores que inciden en el bajo nivel de empleabilidad laboral 

de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia covid-

19, 2021. 

Tabla 2 

F N Porcentaje 

18-30 11 37.9% 

30-50 16 55.2% 

50-80 3 6.9% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 2. Edad del colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 1, se precisa que un 55.2% de 

colaboradoras poseen una edad promedio de 30-50 años respectivamente, de la 

misma manera le sigue un 37.9 % (18-30 años) y finalmente un 6.90% está tiene 

entre 51-80 años correspondientemente.  

Figura 1. Edad 
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Tabla 3 

F N Porcentaje 

Profesional 21 72.4% 

Técnico 6 20.7% 

Secundaria 2 6.9% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 3. Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 2, se precisa que un 72.4% de 

colaboradoras tienen una formación profesional respectivamente, de la misma 

manera le sigue un 20.7 % (técnica) y finalmente un 6.90% tiene una formación 

secundaria correspondientemente. 

 

Figura 2. Nivel de instrucción 
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Tabla 4 

F N Porcentaje 

Rural 20 69.0% 

Urbana 9 31.0% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 4. Zona de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 3, se precisa que un 69% de 

colaboradoras conviven en una zona rural respectivamente, de la misma manera un 

31 % vive en una zona urbana. 

 

Figura 3. Zona de convivencia 
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Tabla 5 

 ¿Considera que la diferenciación de roles de género hombre y mujer en la sociedad 

incide en el bajo nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad 

distrital de Túcume? 

F N Porcentaje 

Si 14 48.3% 

No 11 37.9% 

No opina 4 13.8% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 5. Roles de la mujer y hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 4, se precisa que un 48.3% de 

colaboradoras considera que la diferenciación de roles de género hombre y mujer 

en la sociedad incide en el bajo nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la 

municipalidad distrital de Túcume, por el contrario, un 37.9 % contradice lo 

detallado, finalmente un 13.8% no opina sobre la interrogante. 

Figura 4. Roles de la mujer y el hombre 
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Tabla 6 

 ¿Considera que el grupo de pertenencia (sexo femenino) incide en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume? 

 

F N Porcentaje 

Si 19 65.5% 

No 7 24.1% 

No opina 3 13.4% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 6. Grupo de pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 5, se precisa que un 65.5% de 

colaboradoras considera que el grupo de pertenencia (sexo femenino) incide en el 

bajo nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de 

Túcume, por el contrario, un 24.1 % contradice lo detallado, finalmente un 13.4% 

no opina sobre la interrogante. 

Figura 5. Grupo de pertenencia 
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Tabla 7 

 ¿Considera que las políticas institucionales inciden en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume? 

F N Porcentaje 

Si 20 69.0% 

No 7 24.1% 

No opina 2 6.9% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 7. Políticas institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 6, se precisa que un 69% de 

colaboradoras considera que las políticas institucionales inciden en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer  en la municipalidad distrital de Túcume, por el 

Figura 6. Políticas institucionales 
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contrario, un 24.1 % contradice lo detallado, finalmente un 6.9% no opina sobre la 

interrogante. 

Tabla 8 

 ¿Considera que decisiones del alcalde inciden en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume? 

 

F N Porcentaje 

Si 22 75.9% 

No 2 6.9% 

No opina 5 17.2% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 8. Decisiones del alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 7, se precisa que un 75.9% de 

colaboradoras considera que decisiones del alcalde inciden en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, por el 

Figura 7. Decisiones del alcalde 
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contrario, un 6.9 % contradice lo detallado, finalmente un 17.2% no opina sobre la 

interrogante. 

 

Tabla 9 

¿Considera que decisiones de los gerentes inciden en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume? 

 

F N Porcentaje 

Si 11 37.9% 

No 12 41.4% 

No opina 6 20.7% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 9. Decisiones del gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 8, se precisa que un 37.9% de 

colaboradoras considera que decisiones de los gerentes inciden en el bajo nivel de 

Figura 8. Decisiones del gerente 
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empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 41.4% 

contradice lo detallado, finalmente un 20.7% no opina sobre la interrogante. 

 

 

Tabla 10 

¿Considera que el nivel de educación que posee incide en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume?   

 

F N Porcentaje 

Si 10 34.5% 

No 14 48.3% 

No opina 5 17.2% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 10. Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Nivel de educación 
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Interpretación: En la tabulación y figura 9, se precisa que un 34.5% de 

colaboradoras considera que el nivel de educación que posee incide en el bajo nivel 

de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 

48.3% contradice lo detallado, finalmente un 17.2% no opina sobre la interrogante. 

 

Tabla 11 

¿Considera que la capacidad intelectual que posee incide en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume 

 

F N Porcentaje 

Si 13 44.9% 

No 11 37.9% 

No opina 5 17.2% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 11. Capacidad intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Capacidad intelectual 
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Interpretación: En la tabulación y figura 10, se precisa que un 44.9% de 

colaboradoras considera que la capacidad intelectual que posee incide en el bajo 

nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, 

un 48.3% contradice lo detallado, finalmente un 17.2% no opina sobre la 

interrogante. 

Tabla 12 

¿Considera que el machismo incide en el bajo nivel de empleabilidad laboral de la 

mujer en la municipalidad distrital de Túcume?  

 

F N Porcentaje 

Si 21 72.4% 

No 4 13.8% 

No opina 4 13.8% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 12. Machismo 

 

 

 
Figura 11. Machismo 
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Interpretación: En la tabulación y figura 11, se precisa que un 72.4% de 

colaboradoras considera que el machismo incide en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 13.8% contradice lo 

detallado, finalmente un 13.8% no opina sobre la interrogante. 

 

Tabla 13 

¿Considera que las costumbres de la localidad inciden en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume?  

 

F N Porcentaje 

Si 15 55.2% 

No 9 31.0% 

No opina 4 13.8% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 13. Costumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Costumbre 



56 
 
 

Interpretación: En la tabulación y figura 12, se precisa que un 55.2% de 

colaboradoras considera que las costumbres de la localidad inciden en el bajo nivel 

de empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 

31% contradice lo detallado, finalmente un 13.8% no opina sobre la interrogante. 

 

 

Tabla 14 

¿Considera que su lugar de procedencia incide en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume?  

 

F N Porcentaje 

Si 21 72.4% 

No 3 10.4% 

No opina 5 17.2% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 14. Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Lugar de procedencia 



57 
 
 

 

Interpretación: En la tabulación y figura 13, se precisa que un 72.4% de 

colaboradoras considera que su lugar de procedencia incide en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 10.4% 

contradice lo detallado, finalmente un 17.2% no opina sobre la interrogante. 

 

 

Tabla 15 

¿Considera que la discriminación   incide en el bajo nivel de empleabilidad laboral de 

la mujer en la municipalidad distrital de Túcume?  

 

F N Porcentaje 

Si 21 72.4% 

No 3 10.4% 

No opina 5 17.2% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 15. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Edad 
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Interpretación: En la tabulación y figura 14, se precisa que un 72.4% de 

colaboradoras considera que la discriminación   incide en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume, un 10.4% 

contradice lo detallado, finalmente un 17.2% no opina sobre la interrogante. 

 

3.3.2. Describir las habilidades gerenciales de la mujer en la municipalidad 

distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 2021. 

Tabla 16 

¿Considera que la ausencia de sus habilidades técnicas (conocimiento del puesto, 

manejo de las TICS, etc) inciden  en el bajo nivel de empleabilidad laboral en la 

municipalidad distrital de Túcume? 

 

F N Porcentaje 

Si 19 65.5% 

No 7 24.1% 

No opina 3 10.4% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 16. Discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Discriminación 
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Interpretación: En la tabulación y figura 15, se precisa que un 65.5% de 

colaboradoras considera que la ausencia de las habilidades técnicas (conocimiento 

del puesto, manejo de las TICS, etc)  inciden  en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral en la municipalidad distrital de Túcume, un 24.1% contradice lo detallado, 

finalmente un 10.4% no opina sobre la interrogante. 

Tabla 17 

¿Considera que la ausencia sus habilidades humanas (empatía, compañerismo, etc) 

inciden en el bajo nivel de empleabilidad laboral en la municipalidad distrital de 

Túcume? 

 

F N Porcentaje 

Si 14 48.3% 

No 11 37.9% 

No opina 4 13.8% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 17. Ausencia de habilidades técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ausencia de habilidades técnicas 
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Interpretación: En la tabulación y figura 16, se precisa que un 48.3% de 

colaboradoras considera que la ausencia las habilidades humanas (empatía, 

compañerismo, etc) inciden  en el bajo nivel de empleabilidad laboral en la 

municipalidad distrital de Túcume, un 37.9% contradice lo detallado, finalmente un 

13.8% no opina sobre la interrogante. 

Tabla 18 

¿Considera que la ausencia de sus habilidades conceptuales (manejo de conceptos, 

manejo de soluciones, etc)  inciden  en el bajo nivel de empleabilidad laboral en la 

municipalidad distrital de Túcume?  

 

F N Porcentaje 

Si 14 48.3% 

No 7 24.1% 

No opina 8 27.6% 

Total 29 100.00% 
                 Tabla 18. Ausencia de habilidades humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ausencia de habilidades humanas 
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Interpretación: En la tabulación y figura 17, se precisa que un 48.3% de 

colaboradoras considera que la ausencia de las habilidades conceptuales (manejo de 

conceptos, manejo de soluciones, etc)  inciden  en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral en la municipalidad distrital de Túcume, un 24.1% contradice lo detallado, 

finalmente un 27.6% no opina sobre la interrogante. 

3.3.3.: Nivel de empleabilidad de la mujer 

Tabla 19 

F N Porcentaje 

Bajo 16 55.2% 

Medio 6 20.7% 

Alto 7 24.1% 

Total 29 100.00% 
                  Tabla 19. Ausencia de habilidades conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ausencia de habilidades conceptuales 
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Interpretación: En la tabulación y figura 18, se precisa que un 55.2% de 

colaboradoras considera que el nivel de empleabilidad de la mujer en la entidad de 

estudio es bajo, un 20.7% considera que es medio, finalmente un 24.1% refiere que 

es alto. 

3.4. Aporte científico 

Estrategias para elevar el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la 

municipalidad distrital de Túcume. 

Introducción 

En el distrito de Túcume, se ha evidenciado una problemática respecto a 

la empleabilidad de la mujer en las entidades del sector local, puesto que, a partir 

de factores sociales, educativos, políticos y culturales, el sexo femenino ha visto 

opaca su figura en los puestos laborales, por lo se urge de estrategias para intentar 

elevar la empleabilidad respectivamente. 

En ese aspecto, se tiene como principal aspecto proponer talleres y 

programas estratégicos los cuales se detallan a continuación 

4.2.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Diseñar estrategias para eliminar los sesgos sociales, políticos, educativos 

y culturales en el distrito de Túcume. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

Generar el taller de capacitación “Eliminando la discriminación laboral de 

la mujer”, el cual se basa en un conjunto de actividades para incentivar a la mujer 

a ganar espacios laborales de la administración pública. 
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Actividades 

• Generar la selección de especialistas, entre los cuales destacan 

sociólogos, politólogos y psicólogos para la realización de la 

propuesta en estudio. 

• Verificar los medios logísticos que cuenta la municipalidad para 

realizar dicho taller. 

• Buscar las temáticas al llevarse a cabo en el tema de capacitación 

a la mujer. 

• Difundir el presente evento a la población afectada en el distrito de 

Túcume.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Taller 2 

Generar el taller de capacitación “Habilidades para la empleabilidad 

femenina”, el cual se basa en un conjunto de actividades para mejorar ciertas 

aptitudes de la mujer en el aspecto laboral municipal. 

Actividades 

Actividades 

• Generar la selección de especialistas, entre los cuales destacan 

politólogos y administradores para la realización de la propuesta 

en estudio. 

• Verificar los medios logísticos, económicos e institucionales que 

cuenta la municipalidad para realizar dicho taller. 
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• Buscar las temáticas al llevarse a cabo en el tema de capacitación 

a la mujer. 

• Difundir el presente evento a la población afectada en el distrito de 

Túcume.  

 

Taller 1: Habilidades para la empleabilidad femenina 

BENEFICIOS TEMAS Nº DE HORAS 

 DIFUSIÓN TEÓRICA  

Objetivo 1:  
• Las habilidades gerenciales 

• Las habilidades técnicas, conceptuales y 

humanas en la administración. 

• El liderazgo 

• El liderazgo político. 

• El rol de la mujer en la administración 

 

 

Las afectadas logran 

conocer la importancia de 

las habilidades en el campo 

laboral 

 

 

 

      200 horas 

  

  

 

Objetivo 2 
 

DIFUSIÓN PRÁCTICA 
 

 
  

• Simulación de casos 

• Anécdotas de las participantes. 

• Nota de las sesiones realizadas 

• Evaluaciones 

• Emisión de constancias 

 

Las afectadas logran poner 

el práctica lo aprendido 

  

      200 horas 

   

   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Taller 2: Eliminando la discriminación laboral de la mujer 

BENEFICIOS TEMAS Nº DE HORAS 

 DIFUSIÓN TEÓRICA  

Objetivo 1:  
• La discriminación de la mujer 

• El machismo en la sociedad 

• La importancia de la especialización 

administrativa 

• El derecho al trabajo. 

• La implicancia de la política en el aspecto 

laboral de la mujer. 

 

 

Las afectadas logran 

conocer los limitantes de su 

inserción laboral 

 

 

 

      200 horas 

  

  

 

Objetivo 2 
 

DIFUSIÓN PRÁCTICA 
 

 
  

• Simulación de casos 

• Anécdotas de las participantes. 

• Nota de las sesiones realizadas 

• Evaluaciones 

• Emisión de constancias 

 

Las afectadas logran poner 

el práctica lo aprendido 

  

      200 horas 
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Cronograma de los Programas 

 

 
Actividad Entida

d 
Lugar N° de 

trabs. 
Duració

n 
Costo Total 2022 2022 2022 2022 2022 2021 

     
S/. 

A
b

r
 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

PROGRAMA  

1 

      
Profesionales 
 

Túcume 50 200 h S/. 3,000.00 
   x x         x              

  Programa  
         2 

MDT Cajamarca 29 200 h S/. 2,000.00    x x             x 
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CAPITULO IV: DISCUSION Y 

CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
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4.1. Discusión de resultados 

En el presente apartado, se contrasta y acepta la hipótesis que se planteó por 

parte de la autora, la cual determina que el nivel de empleabilidad laboral de la mujer 

fue bajo en la municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia covid-19, 

2021, lo cual se refleja en los resultados o hallazgos que se presentan a continuación. 

En referencia al primer objetivo específico de la investigación que se describe 

en la indagación: Describir los factores que inciden en el bajo nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia 

covid-19, 2021; se determinó que respecto a los causales sociales se establece que 

más del 48 % de colaboradoras considera que la diferenciación de roles de género 

hombre y mujer en la sociedad incide en el bajo nivel de empleabilidad laboral de 

la mujer, de la misma forma más del 65% considera que el grupo de pertenencia 

(sexo femenino) también influye en su baja empleabilidad. En referencia a los 

factores políticos se determinó que un 69% de colaboradoras considera que las 

políticas institucionales inciden también en su bajo aspecto laboral, de la misma 

manera más del 75 % considera que decisiones del alcalde también influyen en la 

problemática, a lo mismo que un 37.9% de colaboradoras, quien refiere que las 

decisiones de los gerentes también son fuente directa del tema a tratar. En el tema 

educativo, se obtuvo como principales resultados que más del 34% de colaboradoras 

considera que su nivel de educación genera una baja empleabilidad, un 44.9% indica 

que su capacidad intelectual también es una trama. Por último, respecto a los 

factores culturales se determinó que un 72.4% de colaboradoras refiere que el 

machismo incide en su bajo aspecto laboral, un 55.2% determina que son las 
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costumbres, un 72. % indica que es el lugar de procedencia y finalmente, un 72.4% 

de colaboradoras considera que es la discriminación. 

Todos los resultados antes descritos tienen una relación con el estudio de 

Miller, Sarmiento y  Gómez (2015), quienes refieren que las mujeres, en condición 

de pobreza, se encuentran en una condición desfavorable en comparación con los 

hombres; inclusive encontramos una brecha salarial; resultando así ser evidentes las 

desigualdades entre ambos géneros y sale a luz el panorama desfavorecedor para la 

mujer colombiana.  De la misma forma se tiene una coherencia con el análisis de 

Burgos y Valdés (2015), quien determina que en cuanto al nivel educacional, se 

encuentra que la mayoría de mujeres cuenta con una educación media, ya sea 

incompleta o completa, y que el estado civil si afecta en la inserción laboral 

femenina considerablemente. Seguidamente, se tiene una cercanía con el estudio de 

Aspiazu (2014) que los puestos de dirección sindical la primacía es masculina, la 

brecha de proporción de puestos de directivas entre mujeres y hombres es elevada; 

y aunque la participación laboral femenina en Argentina ha ido en aumento, no se 

ve reflejado en las comisiones directivas ni en los puestos de trabajo en general.  

Finalmente, los hallazgos se cohesionan con el estudio de Herrera (2020) quien 

evidencia resultados desfavorables para el género femenino en la mayoría de las 

regiones, pese a que ha habido un avance en la reducción de dicha brecha, persiste 

el problema; manifestando efectos negativos en la dimensión laboral y en la 

participación política de la mujer. 

En referencia al segundo objetivo de la investigación, Describir las 

habilidades gerenciales de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume durante 
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la pandemia covid-19, 2021, se tuvo como principales resultados que más del 65.5% 

de colaboradoras considera que la ausencia de las habilidades técnicas en su persona 

(conocimiento del puesto, manejo de las TICS, etc)  inciden  en el bajo nivel de 

empleabilidad laboral en la municipalidad distrital de Túcume, de la misma forma 

más del 48 % de colaboradoras considera que su ausencia de  habilidades humanas 

(empatía, compañerismo, etc)  también influyen en la problemática, por último más 

del 48 % de colaboradoras refiere que la ausencia de las  habilidades conceptuales 

en su persona (manejo de conceptos, manejo de soluciones, etc) también son un 

trama en el tema descrito. 

Éstos hallazgos tienen una relación con el análisis de Ayón, Salgado y  Vargas 

(2019), quien determina que el hombre tiene una mayor presencia en el mercado de 

trabajo, donde además las jefaturas y directivas son mayormente ejercidas por el 

género masculino; resultando así un problema severo la falta de oportunidades 

laborales, los diferentes obstáculos y la desproporción de los empleados, careciendo 

la participación de mujeres líderes en las empresas. De la misma forma, se tiene una 

cohesión con el trabajo de Corzo (2017) quien refiere que si se trabajara desde un 

enfoque de género respecto a la potencialidad en capacidades directivas y de 

liderazgo, funcionaría como solución a una mejora de los ingresos, para así, no sólo 

combatir el desempleo de la mujer, sino que también, tener un espacio en la 

intervención de la exclusión y discriminación de género. Finalmente, se tiene una 

relación con el análisis de Barrientos y Rojas (2018) quien indica que  cada día se 

requieren mujeres profesionales calificadas que cuenten con estudios hechos en el 
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extranjero, ya que, el mercado al que quiere pertenecer el altamente competitivo en 

materia de direccionamiento empresarial. 

Finalmente, en base al objetivo general, determinar el nivel de empleabilidad 

laboral de la mujer en la municipalidad distrital de Túcume durante la pandemia 

covid-19, 2021, se determinó que más del 55.2% de colaboradoras considera que el 

nivel de empleabilidad de la mujer en la entidad de estudio es bajo respectivamente.  

Éstos hallazgos tienen una coherencia con el estudio de Rivera y Guzmán 

(2018), quien refiere que existe una baja accesibilidad laboral femenina en una 

entidad municipal de Ayacucho. 
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CONCLUSIONES 

Primera: En referencia al objetivo general, se precisa que un 55.2% de 

colaboradoras determina que el nivel de empleabilidad laboral de la mujer en la 

entidad de estudio es bajo, un 20.7% considera que es medio, finalmente un 24.1% 

refiere que es alto. 

Segunda: En referencia al primer objetivo específico, se determina que los factores 

sociales como los roles femeninos y zonas de convivencia, los limitantes políticos 

reflejados en políticas decisivas, el nivel educativo propio de la mujer y los aspectos 

culturales como el machismo, tradición y discriminación generan las limitaciones 

en el aspecto laboral respectivamente. 

Tercera: Se determina que las habilidades térmicas, humanas y conceptuales que 

posee la mujer en el distrito de Túcume, incidieron en su bajo nivel de 

empleabilidad, puesto que no cuentan con conocimientos, emociones y criterio 

técnico en su mayor dimensión. 

Cuarta: Se determina que no existe un medio estratégico o propuestas de acción 

para mejorar el nivel de empleabilidad de la mujer en el distrito de Túcume 

correspondientemente. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se tiene como principal recomendación ejecutar el plan de acción 

generado por la investigadora, puesto que incide en la mejora de la inserción laboral 

de la mujer en una entidad municipal. 

Segunda: Se recomienda a las autoridades municipales generar talleres en la 

sociedad para eliminar el sesgo tradicional, social y político que limita la inserción 

laboral de la mujer en entidades gubernamentales, basados en la erradicación del 

maltrato a la mujer en todas sus formas respectivamente. 

Tercera: Se determina generar capacitaciones gratuitas en la entidad municipal 

respecto a temas de liderazgo, dirección, humanización de los aspectos laborales de 

la mujer, con el fin de mejorar su inserción laboral en puesto administrativos. 

Cuarta: Se recomienda difundir el presente trabajo a las autoridades políticas de la 

localidad, con el fin de incidir en un cambio organizacional, puesto que se ha 

limitado ciertos aspectos del sexo femenino en gran dimensión. 
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